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Introducción 

El Humedal Tingua Azul, situado en la localidad de Kennedy, representa un valioso 

ecosistema con una rica diversidad de flora y fauna que desempeña un papel crucial en el 

mantenimiento del equilibrio ecológico y en la provisión de diversos servicios ambientales. A 

pesar de su relevancia, este ecosistema enfrenta múltiples amenazas derivadas de la urbanización 

y la falta de conciencia ambiental por parte de la comunidad local. En este contexto, la 

implementación de un Aula Ambiental surge como una iniciativa estratégica para promover la 

educación ambiental, la sensibilización comunitaria y la conservación de este valioso humedal. 

Este proyecto de grado busca dar a conocer la puesta en práctica de un Aula Ambiental en 

el Humedal Tingua Azul, con el propósito de fomentar la comprensión y el aprecio por la 

importancia de los humedales, así como promover prácticas sostenibles que contribuyan a su 

preservación. A través de la creación de un espacio educativo interactivo y participativo, se busca 

involucrar a la comunidad local, a las instituciones educativas y a los actores clave en la 

promoción de acciones orientadas hacia la conservación y el uso sostenible de este ecosistema. 

Mediante la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras y la integración de la 

recreación, se pretende generar un impacto positivo en la conciencia ambiental de la comunidad, 

motivando a las generaciones presentes y futuras a asumir un papel activo en la protección de los 

recursos naturales y en la preservación del Humedal Tingua Azul como un patrimonio natural de 

gran importancia. 

 



Además de su función educativa, se espera que el Aula Ambiental se convierta en un 

centro de encuentro comunitario, promoviendo la participación activa de los habitantes locales, 

instituciones educativas, y grupos ambientalistas en programas de voluntariado, jornadas de 

limpieza y actividades de reforestación, entre otras iniciativas. De esta manera, se pretende 

cultivar un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida en la protección del Humedal 

Tingua Azul, fomentando un compromiso duradero con la conservación de este valioso 

patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras. 

Con la participación de la comunidad en el Aula Ambiental Tingua Azul, se espera que 

este proyecto contribuya significativamente a la promoción de prácticas sostenibles, el 

fortalecimiento del conocimiento ambiental y la protección efectiva del Humedal Tingua Azul, 

sentando las bases para la construcción de un futuro más consciente y comprometido con la 

conservación, sostenimiento y aprovechamiento de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

Este documento permite conocer la potencialidad del espacio Humedal la Tingua Azul en 

lo que se refiere al desarrollo de un Aula Ambiental, con la cual se busca generar conocimiento, 

apropiación, aprovechamiento y el eventual sostenimiento también de este espacio haciendo uso 

de estrategias de la pedagogía, considerando su biodiversidad y sus características. Tiene como 

objetivo desarrollar un escenario de educación popular a través de procesos comunitarios, en 

donde se apliquen estrategias de pedagogía, recreación y educación ambiental, fomentando la 

transformación de la percepción y la participación en el Humedal La Tingua Azul. A través del 

desarrollo de una metodología tipo cualitativa, se logran establecer las actividades para dar 

cumplimiento al objetivo. Este proyecto permitió crear un aula ambiental que tiene como enfoque 

la conservación del medio ambiente, implementación de estrategias pedagógicas, en donde 

permitió a las escuelas aledañas, vecinos del sector, padres de familia reconocer que el Humedal 

La Tingua Azul es un espacio que se debe conservar y proteger.  

 

 Palabras clave: Conservación, Medio Ambiente, Educación Popular, Estrategias 

Pedagógicas, Aula Ambiental.  

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This document shows the potential of the Wetland La Tingua Azul with regard to the 

development of an Environmental Classroom, which seeks to generate knowledge, appropriation, 

use and eventual sustainability also of this space using pedagogical strategies, considering its 

biodiversity and characteristics. The objective is to develop a popular education scenario through 

community processes, where pedagogy, recreation and environmental education strategies are 

applied, promoting the transformation of perception and participation in the La Tingua Azul 

Wetland. Through the development of a qualitative methodology, the activities to achieve the 

objective were established. This project allowed the creation of an environmental classroom 

focused on environmental conservation, implementation of pedagogical strategies, where it 

allowed neighboring schools, neighbors of the sector, and parents to recognize that the La Tingua 

Azul Wetland is a space that must be preserved and protected. 

Key Words: Conservation, Environment, Popular Education, Pedagogical Strategies, 

Environmental Classroom. 
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1 Problemática 

1.1 Planteamiento del problema  

En las últimas décadas, según la Organización Mundial de la Salud (2022) ha habido un 

creciente número de organizaciones a nivel mundial que han estado adoptando un enfoque más 

consciente y responsable hacia la preservación del medio ambiente. Este cambio de perspectiva 

ha sido impulsado por la creciente comprensión de los impactos negativos que las actividades 

humanas tienen en los ecosistemas y el clima global. Las organizaciones han emprendido 

esfuerzos significativos para frenar y revertir los daños ambientales que han ocurrido a lo largo 

del tiempo. 

Luna y Bustillos (2021) afirman que muchas organizaciones han reevaluado y 

reformulado sus procesos de producción y operación, además de implementar tecnologías más 

limpias y sostenibles, reduciendo o eliminando la liberación de contaminantes en el aire, el agua 

y el suelo.  

 Además, al adoptar prácticas más respetuosas con el medio ambiente, estas 

organizaciones no solo reducen su huella ecológica, sino que también contribuyen a un cambio 

cultural en la forma en que las empresas interactúan con su entorno. 

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente (MinAmbiente, 2020) considera que además de 

los esfuerzos internos, las leyes y regulaciones ambientales como el Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB), la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), entre otras han jugado un papel fundamental en la promoción de la mitigación de 

los efectos negativos en el medio ambiente.   
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Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales han establecido medidas para 

regular y limitar las emisiones contaminantes, la gestión adecuada de residuos y la protección de 

ecosistemas frágiles MinAmbiente (2020). Estas leyes no solo establecen estándares para las 

organizaciones, sino que también enfatizan la importancia de la colaboración global en la 

preservación del planeta. 

A pesar de estos avances, según Visa (2022) aún existe un desafío persistente en la 

educación y sensibilización de las personas en relación con temas ambientales, aunque muchas 

organizaciones y gobiernos han invertido en campañas de concienciación, todavía hay individuos 

que no han internalizado completamente la importancia de sus acciones en el entorno, la falta de 

una conciencia ambiental se refleja en comportamientos como el arrojo de basura en lugares 

públicos, la falta de clasificación de residuos y la contaminación de fuentes de agua. 

Para abordar este problema, se necesita un enfoque integral que combine la educación en 

las escuelas y comunidades con una mayor visibilidad y accesibilidad a la información sobre 

prácticas sostenibles, enfocando las actividades hacía el buen uso de los espacios naturales y la 

forma de cómo preservar el medio ambiente. Los medios de comunicación, las redes sociales y 

las plataformas en línea pueden desempeñar un papel crucial en la difusión de información 

relevante y en la promoción de un cambio de pensar y de actuar. Además, las organizaciones y los 

gobiernos deben trabajar en conjunto para establecer políticas que fomenten una conducta más 

responsable con el medio ambiente, mediante incentivos y penalizaciones adecuadas. 

El programa educativo de formación Licenciatura en Recreación de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN, 2023) expresa en su plan de desarrollo que este responde a la 

necesidad de formar docentes para atender las necesidades lúdicas, socioculturales y ambientales 
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de la nación colombiana, este programa entiende que su labor profesional va más allá del aula y 

plantea la creación de propuestas político-educativas que incluyan la recreación y el turismo. Este 

programa reconoce que las "esferas sociales" pueden ser ejes integrales de cualquier proceso 

educativo. 

Es importante señalar que desde la línea de investigación Turismo y Ambiente; su 

principal objetivo es la elaboración de proyectos de investigación sobre problemas ambientales y 

del espacio natural. Es una línea de investigación integrada y alternativa relacionada con la 

recreación, el desarrollo turístico y la educación ambiental. 

Siguiendo la línea de investigación se encuentra el caso del Humedal La Tingua Azul, 

ubicado entre las localidades de Kennedy y Bosa; un escenario natural que fue reconocido 

recientemente como reserva de humedal, antes de esto ha sido un escenario de intervenciones por 

parte de la comunidad del sector de manera informal para el cuidado y conservación del espacio, 

organizados en diversos colectivos y procesos que han aportado a la conservación del entorno y a 

potenciarlo para crear escenarios de educación. Según la Alcaldía de Bogotá en su Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT, 2022) el Humedal La Tingua Azul está ubicado en la localidad de 

Kennedy y Bosa al sur de la ciudad de Bogotá, y según la Secretaría Distrital de Ambiente (2021) 

este humedal posee aproximadamente una extensión de 37,15 hectáreas. 

A pesar de que el espacio fue recientemente reconocido como humedal por parte del POT 

(2022) la comunidad aun no lo identifica como un humedal, (es generalmente referenciado como 

un "potrero") presentando el arrojo de residuos, en los que se encuentran plásticos, botellas, 

bolsas, colchones, residuos hospitalarios, donde se evidencia también la instalación viviendas o 

cambuches transitorios construidos por personas en condición de habitabilidad de calle, es 



4 
 

también una zona de refugio para la delincuencia, es decir cada una de estas situaciones han ido 

afectando la imagen y el ecosistemas en sí, generando también la afectación de la seguridad y la 

salud de las personas en el sector.  

Cabe resaltar el hecho de que el Humedal La Tingua Azul fue reconocido como tal 

recientemente, es por esto, que su desconocimiento por parte de la comunidad es evidente y 

requiere de una apropiación por parte la misma, que genere una relación más cercana entre 

sujetos y naturaleza para su cuidado y porque no, también para su aprovechamiento.  

 

1.2 Formulación del problema 

Entendiendo estas problemáticas con respecto al Humedal La Tingua Azul se llega al 

siguiente interrogante: 

¿Cómo promover el cuidado, sostenimiento y aprovechamiento del Humedal La Tingua 

Azul en la comunidad aledaña a la localidad de Kennedy? 
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2 Objetivos 

2.1 General 

Desarrollar un escenario de educación popular a través de procesos comunitarios, en 

donde se apliquen estrategias de pedagogía, recreación y educación ambiental, fomentando la 

transformación de la percepción, la participación y aprovechamiento del Humedal La Tingua 

Azul. 

2.2 Específicos 

• Elaborar estrategias pedagógicas, de educación popular y recreación para 

implementar en el Aula Ambiental. 

• Fomentar la apreciación y el uso sostenible de la biodiversidad urbana en el 

Humedal la Tingua Azul. 

• Dar a conocer los procesos comunitarios que se adelantan en el Humedal la Tingua 

Azul mediante la divulgación de contenido, creado por los participantes y por 

nosotros, fortaleciendo así la promoción de los entornos naturales. 

• Valorar el impacto de los procesos pedagógicos, actividades de recreación y 

educación ambiental en la preservación del Humedal la Tingua Azul. 
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3 Justificación 

 

El interés de crear este proyecto surge luego de reconocer la potencialidad de la reserva 

Humedal La Tingua Azul, para generar conciencia a través de estrategias de educación popular y 

recreación. El desarrollo de esta aula ambiental ha logrado que este espacio sea reconocido por 

sus actividades ecoturísticas. Este proyecto es un proceso encaminado a educar y concientizar a 

todas las personas de su propio entorno, ya que la comunidad allí presente es responsable de su 

uso, sostenimiento y mantenimiento.  

La metodología propuesta en esta Aula Ambiental sobre el Humedal La Tingua Azul de la 

localidad de Kennedy, constituye un modelo de acción y participación en cuanto a la educación 

popular, la pedagogía y la recreación como complementos de enseñanza. Además, consideramos 

pertinente realizar este proyecto, puesto que conceptos como “aula ambiental” son proyecciones 

poco utilizadas y conocidas en la sociedad, y ponerla en acción promueve buenas prácticas como 

la no generación de contaminantes. Por ello, se decidió implementar esta aula a través de la como 

una herramienta sostenible que permite el aprovechamiento de la naturaleza. 

Por otra parte, según Bélanger y Zabala (2014) la importancia de este estudio se basa en 

generar educación ambiental en un aula abierta con educación popular, donde debe ser un 

proceso que genere la reconstrucción del conocimiento como resultado de la pedagogía brindada, 

de la interacción compleja de la sociedad y el medio ambiente. Lo que debe hacer que los 

ciudadanos y sobre todo los habitantes aledaños a la localidad de Kennedy sean conscientes de su 

papel como parte integral de la naturaleza y sus beneficios, por lo tanto; que puedan crear nuevas 

actitudes, sentimientos y conductas de apropiación hacia el territorio. 
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Cabe mencionar que la educación popular es un punto de partida, aquí empieza el proceso 

colectivo, para lograr la transformación del cambio social de las personas aledañas al espacio, es 

necesario empoderar a las personas, generando confianza en ellas mismas fomentando que sean 

lideres. Además, según González (2014) el cual menciona que esta se desarrolla a través de la 

experiencia de las realidades permite a las personas que enseñen y aprendan lo que experimentan 

posibilitando a las personas crear conocimiento y en estos escenarios de formación. Desde la 

pedagogía popular se brindan parte de los conocimientos, de realidades y de necesidades de las 

personas, por eso se construye en sociedad y colectividad la responsabilidad de asumir los 

procesos de transformación. 

Considerando lo anterior, lo que se busca es que al implementarse esta nueva aula 

ambiental y haciendo uso de la pedagogía, los participantes de la misma tomen una postura más 

profesional, y critica en el buen sentido de la palabra, generando conocimientos y prácticas que 

promuevan el empoderamiento de este espacio, para su posterior cuidado en el transcurso del 

tiempo, en donde los participantes, promuevan también este tipo de participación y postura en 

generaciones presentes y futuras aledañas al Humedal La Tingua Azul.  

Desarrollando este proyecto, se busca generar un aporte a la Licenciatura en Recreación, 

al demostrar que se puede generar un aula ambiental en donde se desarrolle también la práctica 

de la pedagogía y la recreación, esta aula ambiental busca a su vez generar conciencia y 

reconocimiento del Humedal Tingua Azul, para su aprovechamiento y su sostenimiento, 

generando una apropiación individual y colectiva dentro de la misma comunidad objetivo 

respectivamente. 
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El Aula Ambiental permite despertar en las comunidades aledañas al humedal el interés 

por la conservación de los recursos naturales y la vida en sociedad con métodos de educación e 

incentivación para la utilización de estos espacios, a través de diferentes estrategias con temáticas 

pedagógicas, recreativas, ambientales, socioculturales que lleven al reconocimiento y la 

apropiación del territorio. 

Las estrategias de educación, pedagogía y recreación que planteamos, son herramientas 

que logran perseguir y mejorar las relaciones del hombre con su medio, a través de las 

enseñanzas y el conocimiento, para una sensibilización y promoción en diferentes estilos de vida. 

Como señala Gómez (2014) la ejecución escalonada del proyecto a lo largo de sus 

distintas fases no solo tiene el potencial de respaldar de manera efectiva la política ambiental 

encaminada hacia el desarrollo sostenible, sino que además transforma estas aspiraciones en una 

concreta y alcanzable realidad. Conforme la nación experimente un aumento en sus actividades 

económicas a lo largo de sus diversos sectores productivos, este enfoque busca garantizar que el 

valioso patrimonio ambiental no solo se conserve en su estado actual, sino que también se utilice 

de manera razonada y equilibrada para el progreso del país. 

Es crucial reforzar y promover iniciativas de esta índole con el fin de cultivar una 

mentalidad colectiva y forjar una nueva cultura en el ámbito educativo. A través de una variedad 

de enfoques, como la educación popular, las pedagogías innovadoras y la integración de 

actividades recreativas, se puede incrustar en la sociedad una profunda comprensión de la 

importancia de la sostenibilidad. Este compromiso no solamente debe estar ligado al ámbito 

académico, sino que también debe permear en la responsabilidad social que cada individuo y 

entidad tiene con respecto a la gestión de los recursos naturales. 
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En este proceso, los recursos naturales asumen un papel central como elementos 

unificadores en investigaciones y proyectos. La investigación interdisciplinaria, en la que los 

recursos naturales se convierten en ejes articuladores, adquiere un papel destacado. Esto no solo 

fomenta la exploración profunda de soluciones sostenibles, sino que también estimula la 

colaboración entre diversas disciplinas y sectores de la sociedad. 

Según Krichesky (2011). La pedagogía que se relaciona con la recreación es la Educación 

Popular, perteneciente al ámbito de las ciencias sociales, concibe el proceso de aprendizaje como 

una construcción activa y colaborativa del conocimiento. Sus enfoques metodológicos, 

pedagógicos y didácticos se fundamentan en la participación, el diálogo y la integración de 

diversos saberes, con el propósito de abordar y transformar las injusticias sociales a través de la 

práctica.  

En este enfoque, los participantes son vistos como agentes de cambio con el potencial para 

influir en su entorno social. A diferencia de la educación tradicional, que transmite conocimientos 

de manera unilateral, la educación popular surge desde la comunidad, fomentando el diálogo y la 

colaboración en los procesos educativos. 

Y es así que, a partir de estas necesidades, nosotros como proponentes del cambio de la 

educación en un aula ambiental, presentamos una proyección en la Alcaldía local de Kennedy por 

medio de los presupuestos participativos en el año 2021 como iniciativa para llevar a cabo este 

proyecto de un aula ambiental, fuimos ganadores de la propuesta de transformación a través de 

nuestra organización colectiva Educación Ambiental Territorio Techotiva con docentes en 

formación de la Licenciatura en Recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, la propuesta 

ganadora fue codificada como “KEO16 - Educación Ambiental Territorio Techotiva” con un 
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presupuesto de  cien millones de pesos ($ 100.000.000 pesos M/C). El cual empezó su ejecución 

en el año 2022 para llevar a cabo educación popular en el espacio abriendo la participación a la 

comunidad. 

Por otro lado, en el año 2022 se decidió presentar otra propuesta que apoye esta idea en las 

iniciativas para los jóvenes con el programa CHIKANA (2022) del Instituto Distrital de la 

Participación y Acción Comunal (IDPAC) en el cual también fuimos ganadores con una de las 

calificaciones más altas en cuanto al liderazgo en la propuesta de educación popular, el 

presupuesto ganado en esta propuesta fue de siete millones quinientos mil pesos ($ 7.500.000 

pesos M/C). Por último, es importante aclarar y dar crédito de que este proyecto de grado busca 

dar continuidad al proyecto de grado planteado por Ramírez y Riaño (2018) llamado “Aula 

Ambiental Humedal La Tingua Azul” del cual se puede encontrar más detalle en los antecedentes 

locales. 

Por otro lado, la incorporación de las redes sociales en proyectos de aula ambiental se ha 

convertido en una herramienta fundamental para amplificar el impacto y la eficacia de estas 

iniciativas. Las redes sociales ofrecen una serie de ventajas que hacen que sean una opción ideal 

para generar evidencias y promover la participación en este tipo de proyectos. En este contexto, 

exploraremos cómo el uso de las redes sociales puede enriquecer la documentación, promoción y 

participación en proyectos de aula ambiental, ofreciendo una visión más completa y efectiva de 

sus objetivos y logros. 

La creación y desarrollo de contenido multimedia dentro del aula ambiental se justifica 

por su capacidad para llegar a una audiencia amplia y diversa, documentar actividades en tiempo 

real, fomentar la interacción y participación de la comunidad, alcanzar un público 
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geográficamente diverso, proporcionar un almacenamiento y archivo digital conveniente, y 

aumentar la visibilidad y promoción del proyecto. Esto contribuye a generar evidencias sólidas 

del impacto y el alcance de la iniciativa ambiental. 
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4 Marco referencial 

4.1 Marco geográfico  

4.1.1 Ubicación de la reserva de Humedal La Tingua Azul 

De acuerdo con información proporcionada por Secretaría Distrital de Ambiente (2021), el 

Humedal Tingua Azul, de 37,15 hectáreas, está situado al sur de Bogotá, entre las localidades de 

Kennedy y Bosa, sobre la cuenca media del Río Tunjuelo. A continuación, se muestra una imagen 

satelital del Humedal Tingua Azul. 

Figura 1. Imagen del Humedal La Tingua Azul 

 

Fuente: Google Maps (2023). 

Por medio de la expedición del Decreto 555 (2021) en el cual se adopta la revisión general 

del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el Humedal Tingua Azul es ahora una parte de 

las áreas protegidas del distrito y ha sido incorporado a la base de datos de humedales de Bogotá 

como Reserva de Humedal la Tingua Azul. Este humedal se extiende en una franja de meandros a 

lo largo de la cuenca media baja y la ribera del río Tunjuelo, formando parte de su planicie de 

inundación y su zona de conservación ambiental. Sus límites geográficos incluyen al sur los 
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barrios Villa del Río y Olarte (calle 55 sur), al este el barrio Tundama (calle 57B sur), al oeste la 

calle 49 sur en el barrio Jaqueline y al norte los barrios Jaqueline (carrera 77Q) y Boíta. 

4.2 Estado del arte 

El estado del arte permite conocer el desarrollo investigativo a través de diferentes autores 

sobre el tema en cuestión. A continuación, se muestran las investigaciones relacionadas con el 

desarrollo de implementación pedagógica ambiental. 

4.2.1 Antecedentes nacionales 

Quejada (2022) con su investigación titulada “Implementación de un aula ambiental 

pedagógica en el sendero ecológico Malomar del municipio de Montebello (Antioquia) como 

alternativa didáctica y de conservación de los recursos naturales” en la Fundación Universitaria 

Los Libertadores, la cual tiene como objetivo crear estrategias didácticas que puedan 

implementar para contribuir al aprovechamiento del sendero ecológico y la conservación de sus 

propios recursos naturales que se encuentra en Montebello Antioquia. La razón por el cual se 

desarrolla esta investigación es que el sendero se encontraba en completa marginación, consumo 

de sustancias alucinógenas y/o psicoactivas, y, a partir de esto, se realiza un planteamiento 

objetivo que logre implementar estrategias didácticas y que estas permitan que las comunidades 

educativas aledañas al sendero ecológico, lo asimile y se concientice de la importancia de este 

espacio y de la conservación de los recursos naturales del mismo; la implementación de este 

proyecto contribuirá a un beneficio para la comunidad, puesto que se brindara educación 

ambiental, apropiación del territorio, su visualización o perspectiva cambiara en cuanto al 

sendero, en definitiva se trata que en la implementación del Aula ambiental se pueda transformar 

hábitos del espacio para su mayor conservación y cuidado de espacios naturales. 
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Por otra parte, Carrillo (2019) con su investigación titulada “Propuesta pedagógica para el 

desarrollo de competencias de ciencia, tecnología y sociedad que conlleven al conocimiento y 

concientización de la relación ambiente–hombre”. Esta propuesta se llevó a cabo en la Institución 

Educativa Julio Restrepo que se encuentra ubicada en Antioquia el municipio de Salgar, luego de 

sufrir una avalancha la cual genero una visualización de la problemática de no separar residuos 

sólidos para darle su respectiva disposición.  

Los objetivos de esta investigación son que el estudiante se pregunte el porqué de las 

acciones que realiza, que reflexione y empiece a generar conocimiento para contribuir con este al 

cuidado, preservación y mejoramiento de los entornos ambientales. En esta propuesta podemos 

observar que se usa una metodología de investigación de enfoque cualitativo, y una metodología 

de investigación naturalista, fenomenológica e interpretativa, acompañada de una recolección de 

datos de forma subjetiva. En esta investigación, se reconoce la importancia de diagnosticar las 

características ambientales y caracterizar los residuos para posteriormente diseñar los elementos 

que se quieren enseñar en lo que se refiere a la separación de residuos. Los resultados de este 

proyecto confirman el hecho de que los materiales plásticos son los más utilizados y que 

producen respectivamente residuos sólidos. Se evidencia que, pese a que los estudiantes en su 

gran mayoría conocen acerca de la separación de residuos, carecen de reconocer la dimensión 

total que genera esta problemática ambiental, por último, la autora nos da a conocer una serie de 

recomendaciones que consideramos como significativas para llevar a cabo nuestra propia 

propuesta de Aula Ambiental. 

Además, Gómez (2013) con su investigación titulada “Parque Metropolitano del Café un 

Aula Ambiental para el Área Metropolitana Centro Occidente¨ en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, en la cual se plantea la elaboración de lineamientos para crear un aula ambiental que 
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pueda contribuir a las acciones sobre la educación ambiental dentro del Parque Metropolitano del 

Café, teniendo en cuenta que este cuenta con diversidad física y natural que no es aprovechada en 

su máxima expresión. Se utiliza una metodología cualitativa con desarrollo de tres fases en los 

cuales se implementa el análisis del DOFA, mapeo de autores y estructuración de estrategias para 

los lineamientos. Además, crean una reseña histórica recogiendo la investigación de uno de los 

objetivos de esta propuesta, por último, se formulan los lineamientos estratégicos que permitieron 

lograr la puesta en marcha de la propuesta de aula ambiental, que fomente la articulación Parque 

Metropolitano del Café - Área Metropolitana Centro Occidente, el cual ya crea su propio objetivo 

de estructura de enseñanza con temática para población que desee ser participe a través de sus 

ejes estructurales de pedagogía, educación ambiental, institucional y el aporte al aprendizaje y 

conocimiento. 

 Por otra parte, Ardila et al. (2011) realizaron una propuesta de trabajo final integrador 

titulado “Diseño de un aula ambiental pedagógica e interactiva, para el municipio de Turbana 

bolívar, con el fin de crear capacidad y sensibilización en torno a temas ambientales, en la 

educación formal y no formal de su área de cobertura”. Haciendo uso de una metodología que 

plantea “una serie de etapas” con el fin de obtener así los resultados esperados, seleccionando la 

ubicación del área para la realización del trabajo final, identificando y describiendo la 

problemática, diseñando la infraestructura del aula ambiental y formulando temáticas ambientales 

y las estrategias pedagógicas para llevar a cabo en el Aula Ambiental. 

Estos autores nos dan a conocer una serie de problemáticas en los bosques de Turbana 

como lo son el deterioro del lugar debido a la deforestación realizada, a la contaminación de 

recursos hídricos, afectaciones por las lluvias y un mal servicio de aseo para la comunidad. 
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Siendo esta una propuesta por parte de los autores, esta no se llevó a cabo y por lo tanto 

no se nos dan a conocer resultados, sin embargo, si dan a conocer un plan de acción, y una 

extensa variedad de talleres y actividades que se podrían realizar en un aula ambiental. Estos 

talleres le permiten a los participantes reconocer las problemáticas que sufren en su entorno 

debido a la deforestación y la contaminación, pero también, buscan generar una reflexión 

significativa, que les motive a cambiar sus conductas poniendo en marcha una serie de buenos 

hábitos los cuales también se dan a conocer haciendo uso de la pedagogía dentro de cada taller, 

acompañado también de un presupuesto que da una cercana idea de los elementos e 

infraestructura necesaria para llevar a cabo el Aula Ambiental.  

4.2.2 Antecedentes locales 

Cabe aclarar que este antecedente es, de hecho, el más importante para el proyecto, puesto 

que se reconocen los aportes y sus resultados sin los cuales la presente propuesta no se podría 

realizar tal cual cómo se plantea hacerlo respectivamente.  

Ramírez y Riaño (2018) proponen en su trabajo de grado llamado ¨Aula Ambiental 

Humedal La Tingua Azul¨ en la Universidad Pedagógica Nacional la implementación de prácticas 

ambientales haciendo uso de la pedagogía, basándose en la educación ambiental como un 

componente reflexivo, sensible, de formación y reconocimiento de los espacios verdes como 

parte de la sociedad. Donde a través de un documental dan a conocer sus muestras de actividades 

ecoturísticas donde se relaciona a la sociedad con la naturaleza. Este proyecto planteo tres ejes 

fundamentales para poder crear las soluciones anteriormente nombradas en lo político, social y 

ecológico, donde podemos evidenciar las carencias del espacio.  

Esta propuesta fue puesta en práctica por las en ese entonces estudiantes, donde 

relacionaron a la Universidad Pedagógica Nacional, colegios y otras Universidades; el objetivo 
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del proyecto en sí, era aportar para que el Humedal La Tingua Azul de la localidad de Kennedy 

sea reconocido a través de las practicas por parte del colectivo y muchos más, lo cual fue logrado 

en el año 2022, valga la redundancia, en el POT (2022), cabe mencionar que hoy en día se 

continua llevando el proceso del humedal habiendo logrado su objetivo, pero se sigue trabajando 

por la comunidad y el planteamiento educativo ambiental. 

4.3 Marco Teórico 

4.3.1 Las aulas ambientales 

De acuerdo con ISOPAN (2019), las aulas ambientales son enfoques de Educación 

Ambiental que fortalecen la conexión de la sociedad con el territorio a través de espacios con 

atributos naturales. Mediante acciones pedagógicas, se busca mejorar la relación entre las 

personas y su entorno, contribuyendo a una mejor convivencia con la naturaleza en un contexto 

urbano, complementando así la vida en la ciudad. 

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente (2014) en la estrategia de clases ambientales se 

desarrollan recursos pedagógicos sobre diversos temas con 42 líneas de profundización, viajes de 

interpretación, servicios sociales, apoyo a proyectos escolares y los procesos de enseñanza de 

dinamizadores, todo lo anterior relacionado a lo ambiental. Esta estrategia se desarrolla con todos 

los grupos etarios de diferentes edades: niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y teniendo 

en cuenta las relaciones ambientales, poblacionales, diferenciales, de género y territoriales. 

Las aulas ambientales se convierten en espacios significativos para el reconocimiento de 

los territorios en los cuales se desarrolla la misma. De igual manera se puede generar un 

fortalecimiento de los saberes biológicos que se dan a conocer a la comunidad que se va a 
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impactar. Esta adquisición de saberes y empoderamiento son un sustento para la creación y 

desarrollo del Aula Ambiental y valida su aplicación en el transcurso del tiempo. 

Siguiendo a Gómez (2013) en este sentido se origina los adelantos de procesos de 

educación, donde se logra el aprendizaje y se aplican los conocimientos de manera adecuada en 

cuanto a las ciencias naturales y que estos desarrollen algunas actitudes investigativas y valores 

sociales. 

El aula ambiental, es como una herramienta de gestión en los entornos, que posibilitan la 

conciencia ambiental, como la base para asegurar los cambios de actitudes de los espacios o 

entornos naturales, frente a los inconvenientes del deterioro de los ecosistemas ambientales que 

nos rodean, de manera que se pueda conocer el medio ambiente, y cuáles son las problemáticas 

que han dado origen al desgaste de este, razones, causas y consecuencias.  

Considerando los planteamientos de Ardila et al. (2011) es uno de los primeros pasos para 

apoyar la sensibilización en las comunidades y de esta forma emprender cambios de actitud 

positivos, que nos consoliden a una nueva cultura ambiental.  

Según Celis (2010) el Aula Ambiental es un espacio que permite:  

• La apropiación de un lugar que se caracteriza en el ámbito educativo ambiental, que es 

una parte de la sociedad en general, por medio de actividades lúdico-educativas.  

• Visibilizar la importancia y el reconocimiento que se le brinda al Aula Ambiental la cual 

es de gran valor, como lugares pedagógicos, de familiarización y goce del tiempo libre u 

ocio; en los cuales se desarrollan sentidos de pertenencia, se logra la sana convivencia y el 
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aprovechamiento de los lugares naturales que recomiendan e incitan a las prácticas 

responsables.  

• Eventualmente, es de gran valor involucrar otras organizaciones y colectividades que 

puedan liderar los procesos de enseñanza y gestión en cuanto a la educación, que 

posibilite reducir las problemáticas presentadas en las áreas como es la invasión, la 

erosión, el inadecuado funcionamiento de los entornos ambientales y las problemáticas 

sociales. 

Además, los estudiantes, que participen también del aula ambiental, potencian su 

aprendizaje creando espacios de enseñanza y aprendizaje que es totalmente distinto al aula de 

clases tradicional, de acuerdo con Celis (2010) generando un ambiente de conocimientos, en el 

cual se puedan aplicar algunas metodologías de las ciencias naturales y en las articulaciones de 

estos con los procesos educativos de otras asignaturas, de esta manera, el espacio sea 

interdisciplinario. 

4.3.2 Humedal 

Según el Jardín Botánico de Bogotá (JBB, 2023) los humedales son ecosistemas que 

poseen un gran valor natural, ya que estos espacios contienen en su estructura cuerpos de agua 

permanente y en algunos estacionales, con franjas en su alrededor que se pueden recubrir por 

inundaciones que son periódicas y que se conocen como Rondas Hidráulicas (RH) y franjas de 

terrenos que no son inundables y que estas son llamadas Zonas de Manejo y/o Preservación 

Ambiental (ZMPA)  

Según la Infraestructura de datos espaciales de Bogotá (IDECA, 2023), las Políticas de 

Humedales enfatizan la trascendental importancia de los humedales en el mantenimiento del 
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equilibrio ecológico a nivel global. Estos ecosistemas acuáticos únicos desempeñan un papel 

crucial en la salud y el bienestar del planeta, y su relevancia se extiende mucho más allá de los 

límites geográficos de una región o país. Los humedales, caracterizados por su rica biodiversidad 

y atributos distintivos, mantienen una intrincada red de interacciones biológicas, físicas y 

químicas que influyen de manera profunda en diversos aspectos, desde el ámbito natural hasta las 

comunidades humanas y las economías. 

Siguiendo con IDECA (2023) los humedales, reconocidos como refugio de una variada 

fauna y flora, no solo representan hábitats para especies, sino también espacios cruciales para la 

cría, alimentación y refugio de aves migratorias, peces, anfibios y un amplio espectro de 

organismos acuáticos. Esta diversidad biológica enriquece los humedales en sí, mientras que 

también ejerce un impacto significativo en las cadenas tróficas y en la vitalidad de los 

ecosistemas adyacentes. Además, los humedales cumplen un papel esencial en la regulación de 

los recursos hídricos, contribuyendo a mitigar tanto inundaciones como sequías, y filtrando y 

purificando el agua que fluye a través de sus sistemas. 

Cabe mencionar que el rol de los humedales como sumideros naturales de carbono 

también reviste importancia. Estos ecosistemas desempeñan una función vital en la captura y el 

almacenamiento de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la mitigación del cambio 

climático. Además de su relevancia ecológica, los humedales también poseen un valor 

sociocultural y económico significativo. Numerosas comunidades locales dependen directamente 

de los humedales para su subsistencia y actividades económicas, incluyendo la pesca, el turismo 

y la agricultura. Además, estos entornos tienen una dimensión cultural profunda, siendo 

escenarios de tradiciones, historias y rituales que son intrínsecos a las sociedades circundantes. 
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Por último, IDECA (2023) plantea la consideración de las Políticas de Humedales del 

Distrito Capital como una guía y marco para la conservación y el uso sostenible de estos 

ecosistemas representa un paso relevante hacia un futuro más consciente y responsable. No 

obstante, este enfoque debe trascender las fronteras locales y ser adoptado a nivel internacional. 

Reconocer la relevancia global de los humedales impulsa a la comunidad internacional a unirse 

en esfuerzos conjuntos para proteger y conservar estos ecosistemas cruciales. De esta manera, se 

podrá preservar su rica biodiversidad, respaldar las economías locales y abordar de manera 

efectiva los desafíos derivados del cambio climático  

Cabe resaltar que en la ciudad de Bogotá y a nivel mundial, se encuentran miles de 

humedales, que poseen algunas características muy singulares y que cada uno de estos cumplen 

con algunas funciones de acuerdo con su estructura y geografía. Es por esto, que, para lograr 

definir el término de humedal, vamos a tener en cuenta a Davis et al. (1996) con su Manual de la 

Convención de Ramsar en el cual mencionan que los humedales, en su diversidad de formas y 

características, abarcan una gama extensa de entornos acuáticos que incluyen marismas, pantanos 

y turberas, junto con superficies cubiertas de agua, sean estas de origen natural o creadas por 

intervención humana. Su amplio espectro de tipos y condiciones abarca desde áreas de aguas 

estancadas hasta corrientes, y desde extensiones permanentes hasta temporales. Es en esta 

variedad de facetas que se esconde su poderoso papel en el equilibrio de los ecosistemas y la 

sostenibilidad global. 

Estos humedales, que pueden presentarse con características tanto de estancamiento como 

de corrientes, abarcan desde las tranquilas marismas de aguas dulces hasta los dinámicos y 

cambiantes hábitats de agua salada. Además, no se limitan a las tierras interiores, sino que 

también abarcan extensiones de aguas marinas poco profundas, donde su profundidad en la marea 
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baja no supera los seis metros. Además, según Dávalos (2016) la inclusión de estos humedales 

costeros expande aún más su importancia, ya que también desempeñan un papel vital en la 

conectividad entre los ecosistemas terrestres y marinos.  

El valor de estos humedales va más allá de sus diferencias en términos de agua y 

ubicación. En realidad, su relevancia radica en su capacidad para brindar servicios ecosistémicos 

críticos. Actúan como esponjas naturales que absorben y retienen agua, reduciendo el riesgo de 

inundaciones y mitigando sequías. Al hacerlo, también filtran y purifican el agua, mejorando su 

calidad y manteniendo la salud de los sistemas acuáticos circundantes. Además, estas áreas son 

refugios esenciales para una increíble diversidad de vida, desde especies de plantas únicas hasta 

una variedad de aves, peces y otras formas de vida acuática. 

De acuerdo con Dávalos (2016) la comprensión de los humedales como espacios 

dinámicos y diversos subraya su vital importancia para la salud del planeta. Desde la retención de 

carbono hasta la promoción de la biodiversidad y la regulación del agua, su impacto se extiende 

por muchas esferas de la vida en la tierra. Esta comprensión destaca la necesidad de una 

conservación y gestión cuidadosas de estos entornos vitales, tanto a nivel local como global. 

Reconociendo la diversidad y complejidad de los humedales, estamos mejor posicionados para 

apreciar y salvaguardar su función esencial en la ecología del mundo. 

Es decir, que los humedales son ecosistemas, ya que tienen disposición de gran 

vegetación que puede crecer dentro del agua y esta vegetación empieza a realizar las 

funciones como filtradoras, y que almacenan el agua, luego la expulsan purificada. El agua 

que permanece en estos espacios puede ser permanentes o temporales, pero su preservación se 

define con los cambios climáticos.  
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Según Davis et al. (1996), se identifican cinco categorías de humedales, destacando los 

principales tipos: los marinos, situados en zonas costeras e incluyendo lagunas costeras, 

costas rocosas, pastos marinos y arrecifes de coral; los estuarinos, que abarcan deltas, 

marismas de mareas y manglares; los lacustres, vinculados a lagos; los ribereños, adyacentes 

a ríos y arroyos; y los palustres, como marismas, pantanos y ciénagas. 

Dentro de estos tipos de humedales, la reserva de Humedal La Tingua Azul se 

encuentra en el tipo de Humedal denominado Ribereño es decir que se conserva o se detiene 

una cierta cantidad de agua en un espacio que se considera permanentemente inundado y de 

poca profundidad; ya que este humedal hace parte de una franja de meandros, es decir este se 

ubica sobre la cuenca media baja que está a lo largo de la ronda hídrica que posee el río 

Tunjuelo, y que hace parte de su llanura de inundación.  

Según Acuña (2023) los humedales tienen múltiples contribuciones significativas: 

mejoran la calidad del aire, regulan ciclos de agua, facilitan intercambios de aguas 

superficiales y subterráneas, reducen inundaciones y efectos del cambio climático, albergan 

diversas especies (árboles, aves), tienen valor social y cultural, poseen interés arqueológico, 

ofrecen belleza paisajística, son zonas recreativas y de aprendizaje, y fomentan el desarrollo 

científico. En ellos se encuentra una rica biodiversidad. Es crucial que las comunidades 

comprendan su importancia y se comprometan a conservarlos. 

Teniendo en cuenta también a Astrálaga (2006) los humedales realizan funcionalidades 

relevantes dentro de los espacios que los circundan y que son vitales para las comunidades 

aledañas: las interrelacionas que están formadas por medio de elementos físicos, biológicos y 

químicos de un humedal como parte del equipamiento natural del planeta tierra, tales como el 

suelo, el agua, las plantas y los animales, posibilita que desempeñe muchas funciones tanto para 

los espacios naturales, como en la sociedad. 
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4.3.3 Educación popular 

Según Carrillo (2020) la educación popular es un enfoque pedagógico, es decir, una 

metodología de aprendizaje dentro de las ciencias sociales, que tiene su mayor aplicación en la 

pedagogía, los asuntos sociales y públicos. Además, en el se presta atención a la formación 

política, social y científica de una persona, para que pueda analizar y cambiar su realidad, por lo 

que la educación pública tuvo un gran impacto en el desarrollo de programas dirigidos al sector 

“masivo” de la población. 

En pocas palabras, según Ithuralde (2020) se puede decir que la educación popular se 

refiere a la práctica encaminada a crear sociedades más justas para defender los derechos 

humanos, la identidad, el género, el medio ambiente y otros fenómenos expresados en problemas 

sociales.  

Según Mejía (2009) es muy fundamental que en los procesos formativos se rememoren las 

experiencias o vivencias en educación popular y se piense la indagación como táctica 

pedagógica, puesto que esta es una parte primordial para construir y contribuir a una enseñanza 

de este tiempo, que sea capaz de ofrecer una respuesta a las necesidades que reconstruye el 

cambio de pensamiento y de las diferentes etapas. También considera a la educación popular, con 

su acumulado consolidado, una construcción permanente de procesos colectivos que no tiene un 

único camino metodológico. 

El análisis efectuado por Ithuralde (2020) explora los elementos subyacentes en la 

concepción popular de la educación en relación con el entorno ambiental. El análisis se basa en 

tres aspectos centrales, los cuales tienen repercusiones significativas en el entendimiento y 

desarrollo de la educación ambiental. 
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En primer lugar, se destaca la dimensión social, política, económica y cultural de las 

problemáticas ambientales. El enfoque se centra en la crisis ambiental creciente y se critica la 

falta de consideración hacia modelos de desarrollo sustentable, además de la tendencia a 

centrarse en monitoreos locales en lugar de abordar problemas globales. Se señalan factores 

como la violencia, el desempleo y la pérdida de diversidad biológica que afectan la interacción 

humana con el entorno. 

El análisis también examina los procesos de transformación social de los movimientos 

ambientalistas. Se resalta cómo en la década de 1980, se da una convergencia de preocupaciones 

ambientales y movimientos sociales. Se apunta a la lectura crítica de los modelos productivos y a 

la formulación de nuevas propuestas en la lucha contra la distribución desigual del poder y la 

promoción de la justicia social. El papel de los defensores del medio ambiente en la reevaluación 

del modelo económico y en la ampliación de la participación ciudadana en la toma de decisiones 

políticas y económicas subraya la complejidad de los desafíos ambientales en diversas regiones. 

La relación entre la educación popular y el ambientalismo político también es objeto de 

análisis. Se cuestiona la priorización de la educación popular en la ecología política en lugar de la 

educación ambiental. Esto plantea un debate sobre la educación ambiental como instrumento 

institucional que puede perpetuar una visión monista entre el ser humano y la naturaleza. Sin 

embargo, también se reconoce su alineación con principios de sustentabilidad y conservación de 

recursos naturales. 

4.3.4 Comunidad  

De acuerdo con el análisis presentado por el profesor Carrillo (2013) en su obra titulada 

"El Retorno a la Comunidad", se observa una variedad de interpretaciones con relación a la 
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noción de comunidad. El sentido subyacente más comúnmente asociado con la palabra 

"comunidad" está vinculado a estructuras cohesionadas de la vida social, donde predominan 

elementos compartidos como rasgos, intereses y objetivos comunes.  

Por otra parte, Castro y Fuentes (2019) plantean que una comunidad es un conjunto de 

individuos que comparten intereses, valores, objetivos o circunstancias similares, y que 

interactúan de manera interdependiente dentro de un entorno específico. Esta interacción puede 

manifestarse en formas sociales, económicas, culturales o políticas, y puede implicar la creación 

de vínculos emocionales y la cooperación para satisfacer necesidades comunes. La comunidad es 

un espacio donde se forjan identidades compartidas, se fomenta el apoyo mutuo y se establecen 

redes sociales que contribuyen a la cohesión y al enriquecimiento de la vida de sus miembros. 

4.3.5 Pedagogía  

De acuerdo con Liscano (2007) plantea la pedagogía como un complejo multidisciplinario 

y transversal que se ha desarrollado significativa en el conocimiento social en el marco 

educativo; si logramos concluir que esta es la ciencia de la educación, ya que ninguna de estas 

funciona por si sola y que su variable en la afinidad es la didáctica en el proceso de educación 

que es un gran fenómeno social, que se involucra a través de diferentes saberes disciplinares que 

emergen en los escenarios colectivos. 

La pedagogía se puede ubicar en un espacio y tiempo dentro de la sociedad, que puede 

llevar a cabo el desarrollo de propuestas en la educación, es proyectada en un aula de clases ya 

que se apoya en la diversificación de las aulas de clase o la escuela. 

De acuerdo con Lucio (1989), la pedagogía es un proceso que se puede desarrollar de 

manera intuitiva, ya que, si logramos retomar la historia de nuestros antepasados, encontramos 
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ellos se educaban de forma artesanal, es decir eran saberes culturales, que con el pasar del tiempo 

dejaron de llamarse enseñanzas de saberes ancestrales que empezaron a llamar “saber educar” y 

en medio de esto aparece la pedagogía y es allí donde se habla de la misma como elemento de la 

ciencia. Cabe mencionar que las actividades pedagógicas que se pueden llevar en los espacios 

con contextos sociales generarían los procesos educativos en cualquiera de los ámbitos que se 

requieran, afrontado las practicas sobre los problemas que plantean los hechos educativos. 

4.3.6 Territorio 

De acuerdo con Duarte y Castaño (2020) el concepto de territorio se consolida con las 

corrientes de geografía ya que inicialmente se habla de las características físicas, y en el 

transcurso del tiempo se ha transformado el concepto hasta encontrar la forma de interpretar que 

se puede llegar a presentar en el territorio respectivamente, hoy en día el concepto de territorio se 

ha convertido en algo asociado a la vida de los seres humanos para la relación del mismo con su 

entorno incluida la naturaleza. 

El territorio en cuanto emerge a la sociedad, considerando lo que se presenta en la realidad 

se ha convertido en el objeto de estudio para las nuevas generaciones que incursionan con el 

trabajo en el territorio y su comunidad. 

Por otro lado, Ramírez y Riaño (2018) nos llevan a pensar que el territorio no solamente 

es la parte natural, sino todo aquello que nos puede rodear y lo que el ser humano abarca desde su 

propio ser hasta lo que mediáticamente hace relevancia desde las geopolíticas. A partir de estos 

conceptos y de otros se puede llegar a la conclusión de que se ha generado empoderamiento en la 

globalización, ya que la palabra territorio transforma y trasciende en la comunidad porque entre 

lazan los procesos mancomunados entre la sociedad y el estado, el empirismo que eleva el 
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conocimiento de estos, porque la incidencia que se hace a través de las acciones sociales 

posibilita la proyección e integración en el espacio llamado territorio.  

4.3.7 Creación de contenido - Producto audiovisual  

Lara y Piñeiro (2008) reconocen que, en la actualidad, la creación de videos sirve para 

múltiples propósitos, lo que permite al emisor comunicar ideas a través de una variedad de temas 

que van desde el entretenimiento y la recreación hasta la educación y las experiencias personales. 

Esta versatilidad brinda al receptor la oportunidad de comprender las narrativas que el emisor 

busca transmitir en diversos contextos. Además, la etapa de preproducción y planificación marca 

el inicio de la creación de un video, y esta fase es esencial para llevar la idea desde su concepción 

hasta la realización. Para que un proyecto audiovisual tenga éxito, es fundamental que haya una 

necesidad genuina de compartir algo con otros. Esto podría implicar enseñar algo, contar una 

historia, expresar una opinión o simplemente entretener. 

Una vez que surge la necesidad de compartir, el siguiente paso es transformar esa 

necesidad en una idea sólida, la claridad en cuanto a lo que se desea transmitir es esencial, se 

trata de centrarse y delinear cuidadosamente lo que se quiere expresar o mostrar a través del 

video, y cómo hacer que esas ideas sean visualmente comprensibles. 

Además, la producción de un video puede adoptar diversas formas y formatos, y es aquí 

donde radica su potencial creativo. Se pueden explorar múltiples enfoques para transmitir una 

idea, y tres enfoques fundamentales son especialmente relevantes en este contexto. 
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4.3.8 Tipos de producción audiovisual 

Según Garcia (2020), existen estos tipos de producción audiovisual: 

• Producción de video creación: Esta producción tiene como objetivo los contenidos 

artísticos los cuales no poseen limitaciones que otras subjetividades les puedan interponer, 

se debe concretar a quien van dirigidas las producciones. 

• Producción de ficción (Dramatización): Estas producciones buscan recrear y 

transformar la realidad, presentando hechos que hayan sucedido o no en la vida de las 

personas que quieren manifestar una idea, estos videos son comerciales debido a la 

capacidad de crear historias, como también en esta producción existen varios géneros 

como las narrativas y las convenciones de carácter formal en los que emergen las 

comedias, la ciencia - ficción, los dramas y los thrillers. 

• Producción Documental - Reportajes – Noticias (Captura de la realidad): La 

producción de estos se basan en hechos y grabaciones reales como el objetivo principal; 

en este se pueden recopilar grabaciones archivadas para brindarles una visualización y al 

tener un análisis, y con estas técnicas se pueden crear documentación mixta. 

4.3.9 Medios  

Según Bohorquez (2019) los medios involucrados en la producción de videos se dividen 

en diversas categorías, cada una contribuyendo de manera única al resultado final: 

Los medios técnicos desempeñan un papel esencial en la realización de videos. Estos 

comprenden una variedad de herramientas como cámaras de grabación, trípodes, micrófonos, 

sistemas de iluminación, baterías, cintas y objetivos. Estos elementos permiten capturar imágenes 

y sonidos de alta calidad, asegurando una producción técnica sólida 
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4.3.10 Etapa de Producción - grabación  

4.3.10.1 La composición: 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE, 2023) la composición es el arte de 

lograr agrupar las figuras y accesorios para obtener mejores efectos, en consolidación con lo que 

se quiera presentar.  

4.3.10.2 El sonido 

Es básico contar con micrófonos, auriculares, cables, realizar comprobación de calidad de 

sonido, en las ediciones se puede colocar los efectos, la música, la voz en off, y se realizan las 

mezclas de los diferentes sonidos que se desean imponer en el video. 

4.3.11 Derechos y permisos para la grabación 

Según Maldonado (2023) todas las personas tienen el derecho de realizar grabaciones en 

espacios públicos, siempre y cuando estas acciones no vulneren el derecho al honor, la intimidad 

y la imagen personal de los individuos, especialmente en el caso de menores de edad. Respetar 

estos límites es fundamental para garantizar un equilibrio entre la libertad de captura y la 

preservación de los derechos individuales. 

Al grabar a personas, se vuelve esencial obtener su consentimiento previo y explicar los 

pormenores del proceso de grabación. Esto incluye proporcionar detalles sobre el propósito de la 

grabación, cómo se utilizará el material y dónde se publicará o emitirá. Esta comunicación 

transparente asegura que las personas involucradas estén plenamente informadas y puedan tomar 

una decisión informada sobre su participación. 

Cuando se trata de capturar imágenes en espacios específicos, es importante estar 

consciente de las normativas y restricciones vigentes. Por ejemplo, en lugares como museos o 

cines, donde generalmente no está permitido grabar, es necesario observar si existen letreros 
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indicativos que prohíban esta actividad. En caso de que no haya señalización visible, es 

recomendable consultar con el personal a cargo del lugar para confirmar las políticas relacionadas 

con la grabación. 

Para grabar una entrevista:  

• Enfocar la mirada del entrevistado dejando algunos aires para su visualización. 

• Se debe situar a la persona en una posición de ángulo de 45 grados a la cámara, de manera 

que no se vea totalmente de frente o de perfil.  

• Es importante recopilar de manera correcta los nombres de los entrevistados, para 

escribirlos en los rótulos del vídeo cuando se edite.  

4.3.12 Investigación acción participación IAP 

Según Peñafiel (2023) en su investigación, la interpretación del término "Investigación-

Acción Participativa" (IAP) varía en función de los enfoques que utilice el investigador y está 

vinculada a todas las actividades generadas por el proceso de investigación.  

Por un lado, Elliott (1993), define la IAP como "un análisis de una situación social con el 

propósito de mejorar la calidad de la acción dentro de esa situación". A partir de esta perspectiva 

nominalista y científica, se plantea la investigación-acción como un proceso crítico que examina 

todos los fenómenos, proporcionando una base para nuevos investigadores que busquen mejorar 

los resultados de su enfoque determinado. 

Desde la investigación de los autores, encontramos que Kemmis y Mctaggart (1988) 

plantean unas características de la IAP, entre las más principales, están las siguientes: 
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Es participativa, puesto que las personas trabajan con la intención de mejorar sus 

prácticas, en donde la investigación se desarrolla en ciclos de planificación, observación, acción y 

reflexión.  

La investigación-acción se define no solo como una ciencia práctica y ética, sino también 

como una ciencia analítica. Según estos autores, representa un método de investigación reflexivo 

en el que todos los participantes, independientemente de su función, se comprometen en el 

proceso con el objetivo de mejorar la lógica y equidad de sus prácticas sociales y educativas. Esto 

implica un mayor entendimiento de las propias acciones, así como de las circunstancias o 

entidades en las que se llevan a cabo dichas prácticas, incluyendo entornos educativos como aulas 

o instituciones escolares. 

4.3.13 Redes sociales y la importancia de la difusión de la información en la educación 

popular 

De acuerdo con Prieto et al. (2013). Las redes sociales son herramientas útiles para la 

difusión de información en la educación popular. A continuación, se presentan algunas de las 

ideas claves que se pueden extraer de los resultados de la búsqueda: 

Las redes sociales son una parte integral de la vida de las personas y se han convertido en 

una forma de comunicación muy utilizada por niños, jóvenes y adultos. 

En el ámbito educativo, las redes sociales se utilizan para compartir hallazgos científicos, 

fomentar el aprendizaje cooperativo, crear un ambiente participativo y mejorar la interacción 

entre docentes y alumnos. 

Las plataformas de redes sociales posibilitan el desarrollo del saber mediante la difusión 

de información, la colaboración entre usuarios y la generación de contenido. 
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Las redes sociales educativas pueden fomentar el diálogo y la participación, y figuran 

como un nuevo modo de entender el aprendizaje en diferentes edades. 

Resulta crucial que los centros educativos se pongan en la tarea de enseñar a los alumnos 

a desenvolverse en estos nuevos contextos, y que los profesores consideren de qué manera 

incorporar las plataformas de redes sociales en su rutina educativa. El uso de las redes sociales 

puede enriquecer la experiencia de aprendizaje y potenciar la calidad de la enseñanza. 

En resumen, las redes sociales son una herramienta útil para la difusión de información en 

la educación popular, ya que permiten la construcción del conocimiento, fomentan el diálogo y la 

participación, y mejoran la interacción entre docentes y alumnos. Es importante que las 

instituciones educativas y los docentes se adapten a estos nuevos entornos y se planteen cómo 

incluir las redes sociales en las prácticas diarias. 

4.4 Marco Legal  

4.4.1 Reconocimiento del Humedal Tingua Azul en el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POD) 

Cabe aclara en este marco legal, como lo planteamos en el marco geográfico, que en el 

Decreto 555 (2021) se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 

en donde el Humedal Tingua Azul pasa a ser reconocido en la base de datos de los humedales de 

Bogotá bajo el nombre Reserva de Humedal la Tingua Azul. 

4.4.2 Diferencia de educación formal, no formal e informal  

Es de suma importancia aclarar cuales son las diferencias que existen entre educación 

formal, no formal e informal para respectivamente identificarnos con el tipo de educación 

adecuado para desarrollar nuestra Aula Ambiental. Siguiendo la investigación realizada por 

Martín (2017) para distinguir entre estos tres tipos se consideran dos criterios, por un lado, la 
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organización de esta con grados y niveles reconocidos oficialmente, y por otro, un criterio 

relacionado a la programación de las acciones educativas.  

Desde un criterio metodológico, encontramos que lo formal seria lo escolar y lo informal 

seria lo opuesto, es decir, aquella educación que no se desarrolla en una escuela, considerando 

que la forma de lo escolar tiene ciertas características como lo son: la forma presencial de la 

enseñanza, los sistemas que permiten distribuir y agrupar a los sujetos, con una organización de 

tiempos y espacios determinados, con roles definidos entre aquellos que poseen el saber y los que 

no, las formas en que se organiza el conocimiento para su enseñanza y un conjunto de acciones 

que obedecen a reglas sumamente establecidas; es decir que, por otro lado, los espacios 

informales se desarrollan con procesos que se aíslan, en mayor o menor medida según el caso, de 

los modos habituales de la escuela. 

Una vez definida la educación formal y no formal, nos queda pendiente la educación 

informal, la cual, se plantea como el proceso educativo que se da de manera indiferente y 

subalternamente a otros procesos en las sociedades, al estar inmerso en otras realidades 

culturales. La educación informal se expone como un proceso que de hecho dura en el transcurso 

de toda la vida, pues es aquel en el que las personas toman y guardan conocimientos, actitudes y 

habilidades al vivir experiencias cotidianas y en la manera en que se relacionan con el medio 

ambiente. Seria así propia de las actividades que acontecen a nivel familiar, laboral y en la 

cotidianidad. 

Considerando lo anterior, consideramos que la puesta en práctica de nuestra aula 

ambiental posee características propias de la educación no formal, pero también, de la educación 

informal. Ya que las personas aprenden en un espacio que es ampliamente distante de las formas 

convencionales de la escuela o la institucionalidad, mientras que también, aprenden de 

experiencias cotidianas o auténticas mientras que se relacionan con el medio ambiente.  
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4.4.3 Decretos y leyes en los que reconocemos la necesidad de la educación ambiental en 

Colombia  

La legislación colombiana ha establecido una serie de marcos normativos y disposiciones 

para orientar y regular diversos aspectos de la educación y el medio ambiente en el país: 

Ley 99 (1993) se enfoca en la protección del medio ambiente, estableciendo principios 

fundamentales para la gestión y conservación de los recursos naturales. 

La Ley 115 de 1994 se adentra en la educación, delineando sus fines, la calidad de esta y 

la participación de la comunidad educativa. También se dirige a la educación ambiental y su 

inclusión en el currículo. 

Diversos artículos de la Constitución Política de Colombia (1991) también tienen 

relevancia en estas áreas; el Artículo 27 enfatiza la protección del patrimonio cultural y natural 

del país. El Artículo 44 reconoce los derechos fundamentales de los niños y establece su 

protección. El Artículo 67 asegura el derecho a la educación, y el Artículo 79 subraya el derecho 

a gozar de un ambiente sano y equilibrado. 

4.4.4 Normatividad nacional de humedales 

La Constitución Política de Colombia (1991) establece fundamentos constitucionales 

significativos para la protección y preservación del medio ambiente, destacando ciertos referentes 

claves: 

El Artículo 80 de la Constitución establece la responsabilidad del Estado de planificar el 

manejo y uso de los recursos naturales, con el propósito de asegurar su desarrollo sostenible, 

conservación, restauración o reemplazo. Este artículo resalta la importancia de la gestión 

responsable y equilibrada de los recursos naturales en favor del bienestar presente y futuro. 
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El Artículo 82 establece la obligación del Estado de garantizar la protección y destino 

común del espacio público, priorizando el interés colectivo sobre el interés individual. Este 

artículo enfatiza la necesidad de preservar y mantener el espacio público para el disfrute y 

beneficio de la comunidad en su conjunto. 

Mediante disposiciones como el Acuerdo 002 (1993), emanado del Concejo de Bogotá, se 

prohíbe la desecación o relleno de lagunas y pantanos existentes. Además, se confiere a los 

alcaldes locales la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de dicho acuerdo, en un 

esfuerzo por asegurar la preservación de estos ecosistemas. 

En el Acuerdo 019 (1994), los humedales alcanzan la categoría de áreas protegidas al ser 

designados como reservas ambientales naturales, patrimonio ecológico y de interés público de 

Bogotá. Este acuerdo también declara que el sistema hidrográfico de los humedales constituye un 

área forestal protectora y un ecosistema de importancia ambiental. 

El Acuerdo 35 (1999) refuerza el rol de la EAAB al asignarle la tarea de llevar a cabo 

estudios y proyectos necesarios para conservar, recuperar y mantener los humedales, tanto en sus 

aspectos hídricos como bióticos. Esta disposición destaca la importancia de abordar tanto los 

componentes naturales como los ecosistemas en la preservación de estos valiosos espacios.  

Convenio Ramsar (1971) 

El Convenio Ramsar, un tratado intergubernamental establecido en 1971 en Irán, se ha 

convertido en un pilar fundamental para la conservación y protección de los humedales a nivel 

mundial. Desde su entrada en vigor en 1975, este acuerdo ha proporcionado un marco legal y de 

cooperación para la preservación de estos ecosistemas esenciales. En Colombia, el Convenio 

Ramsar se ha incorporado en la legislación a través de la Ley 357 (1997). 
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Este convenio adquiere una significativa importancia en el contexto de los humedales del 

distrito de Bogotá. A través de su incorporación en la legislación colombiana, el país se 

compromete a adoptar medidas para la protección y el manejo sostenible de estos espacios 

naturales vitales. Los humedales no solo representan hábitats diversos y ricos en biodiversidad, 

sino que también cumplen funciones esenciales para la regulación del agua y la mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

En el contexto específico del distrito de Bogotá, este convenio juega un papel crucial al 

respaldar y reforzar los esfuerzos locales en la conservación de los humedales. Estos espacios, 

como parte fundamental del sistema hídrico de la ciudad, cumplen un rol trascendental en la 

satisfacción de aspiraciones sociales y en la promoción del bienestar general de la población. La 

preservación de los humedales no solo se traduce en la salvaguardia de la biodiversidad, sino 

también en la mejora de la calidad de vida de las personas al brindar espacios de recreación, 

regulación hídrica y servicios ambientales esenciales. 
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5 Metodología 

 

La metodología que se implementará en este proyecto nos permitirá establecer y su vez 

conocer de antemano las fases para la puesta en práctica del Aula Ambiental Tingua Azul: una 

experiencia pedagógica desde la recreación. 

Este proyecto se guiará con los planteamientos, por un lado, de la investigación realizada 

por Peñafiel (2023), en donde estos autores ponen en práctica lo que se puede entender como 

IAP. Considerando que se plantea que la IAP es el estudio de una situación en la sociedad con el 

propósito de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma.  

Por otra parte, se entiende que la IAP no solo es una ciencia practica y moral, sino que 

también puede construirse como crítica, además, permite entender que este tipo de investigación 

nos puede llevar a comprender el mundo mientras se intenta cambiarlo con una actitud 

colaborativa y reflexivamente también.  

A partir de esto se logra plantear la acción-participación, puesto que no solo queremos 

llegar a crear a un espacio donde lideremos, sino que los participantes hagan una transformación 

en su vida cotidiana y sean parte del proceso y se convierta en un trabajo en equipo en el 

transcurso del tiempo. 

Nuestra propuesta se basa en el método de implementación de la Investigación Acción 

Participación (IAP); ya que desde allí tenemos en cuenta que la educación popular, la pedagogía 

y la recreación están relacionadas en el ámbito educativo, ya que todos buscan transformar la 

sociedad a través de la enseñanza y mejorar la calidad de vida de las personas.  

La educación popular se enfoca en la transformación social, la pedagogía se enfoca en la 

enseñanza y el aprendizaje, y la recreación se enfoca en la diversión y el bienestar físico y 

mental. 
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Y es así, que, a través de recorridos, talleres, creación de contenido para redes sociales, se 

construye nuestra Aula Ambiental Tingua Azul: Una Experiencia Pedagógica Desde La 

Recreación. 

5.1 Talleres como método de recolección de información en el Aula Ambiental Tingua 

Azul 

La implementación de talleres en el Aula Ambiental Tingua Azul, desempeña un papel 

fundamental que nos permite la recopilación de valiosa información, por un lado, de las 

experiencias y vivencias de los participantes, y por el otro, de las diversas problemáticas 

ambientales presentes y fortalece nuestra búsqueda y enseñanza de prácticas más sostenibles.  

El uso de herramientas tecnológicas y para creación de contenido multimedia permite 

también la recopilación en tiempo real de las experiencias y posibilita un análisis más detallado. 

Además, en el transcurso de los múltiples talleres realizados en el Aula Ambiental, se pueden 

recopilar puntos de vista, percepciones y sentires que proporción a nuestro proyecto una 

comprensión más completa de los desafíos ambientales que enfrenta la comunidad, y nos ayuda a 

entender cómo tratarlos.  

Al integrar esta estrategia de talleres como método de recolección de información, se 

puede lograr una recopilación de datos amplia y significativa para nuestro proyecto, que no solo 

pueda informar y educar, sino que contribuye a la identificación de soluciones sostenibles para 

los desafíos ambiental actuales y futuros.  

Cabe aclara que la implementación de estos talleres se podrá visualizar en los anexos del 

presente documento en un formato de video documental, ya que nuestra intención no es solo 

justificar en este capítulo como los talleres pueden ser un método de recolección de información, 

sino que lo más importante y significativo para nosotros, es generar la posibilidad de visualizarlo.  
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5.2 Planificación de talleres.  

A continuación, encontraran algunos de los principales talleres desarrollados en el Aula 

Ambiental con el fin de abordar los desafíos y oportunidades presentes en el Humedal la Tingua 

Azul. Mediante una premeditada planificación, buscamos generar actividades interactivas y 

experiencias significativas haciendo uso de la pedagogía y la recreación, estos talleres inspiran a 

la promoción de un espacio de aprendizaje colaborativo que impulse la reflexión crítica y la 

implementación de soluciones creativas en nuestro contexto. 

5.2.1 Taller de semillas y siembra 

Desde su planeación, reconocemos que desarrollar un taller con semillas y siembra en un 

aula ambiental puede ser una experiencia educativa enriquecedora y práctica.  

Este taller comienza con una introducción sobre la importancia de las semillas y la 

siembra en la preservación del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Buscamos sensibilizar 

sobre el valor de la biodiversidad y el papel crucial de las plantas en el ecosistema. 

Proporcionamos también una breve explicación sobre los diferentes tipos de semillas, su 

estructura, cómo germinan y los factores necesarios para su crecimiento saludable. Además, 

hablamos sobre la importancia de la selección de semillas y su adaptabilidad al entorno local. 

Luego, se brinda a cada participante las herramientas necesarias y son guiados en el 

proceso de siembra, enfatizando la importancia de la profundidad adecuada, el riego y las 

condiciones de luz necesarias para el crecimiento de las plantas. 

Al finalizar el taller, se fomenta una discusión reflexiva sobre las lecciones aprendidas, los 

desafíos encontrados y las estrategias exitosas aplicadas durante el proceso de siembra. 

Animamos a los participantes a compartir sus impresiones y a plantear posibles 

aplicaciones prácticas de lo aprendido en sus entornos personales y comunitarios. 
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Al finalizar este taller, encontramos que la comunidad llega a adquirir habilidades 

prácticas, y comprenden la importancia de la preservación de la naturaleza y desarrollan una 

conexión más profunda con la misma.  

5.2.2 Taller de separación de residuos 

Des un principio, para el desarrollo de este taller, lo que buscamos fue llevar a cabo 

actividades y sesiones de aprendizaje destinadas a la comunidad. El propósito principal es 

fomentar en los participantes la habilidad de gestionar de manera efectiva, a partir de las 

regulaciones actuales, la recolección, el reciclaje, la valoración y la distribución de los desechos. 

Estas prácticas se llevan a cabo siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene, con el objetivo 

de obtener beneficios tangibles y construir un enfoque pedagógico en la separación de residuos 

en su origen. 

En los hogares, la separación de residuos no solo dignifica el trabajo de los recicladores, 

sino que también controla la propagación de enfermedades, aumenta la cantidad de materiales 

reciclables y disminuye el volumen de residuos que terminan en los vertederos. A pesar de estos 

beneficios, es más común encontrar hogares que no realizan la separación de residuos, 

principalmente debido a la percepción de estos como elementos desagradables de los cuales 

deshacerse, sin considerar su destino final ni las consecuencias para el medio ambiente. 

Este taller implementa una metodología de separación de residuos mediante una acción 

participativa, identificando problemáticas en la comunidad local asociadas con la disposición 

inadecuada de desechos sólidos, debido al desconocimiento sobre la separación de estos residuos.  

En el transcurso del taller se les da a conocer como esta situación puede generar olores 

desagradables, enfermedades, presencia de plagas y contaminación del suelo, entre otras 

consecuencias que afectan la salud y el bienestar.  
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Eventualmente, se busca unir y sensibilizar a las personas, involucrándolas en la búsqueda 

de soluciones para el problema ambiental que les afecta, y como resultado, lograr una adecuada 

separación de residuos sólidos y una apropiación y mejor aprovechamiento de su entorno, dentro 

y fuera del Aula Ambiental. 

5.2.3 Taller de sensibilización ambiental 

La estrategia adoptada para la ejecución de este taller se ha estructurado en dos 

componentes principales: una sección teórica y otra práctica. La porción teórica comprende la 

recopilación de información y su subsiguiente análisis, mientras que la sección práctica involucra 

tanto visitas a comunidades como sesiones con los beneficiarios del proyecto, con el propósito de 

obtener una comprensión más profunda de la situación actual y las posibilidades que existen en 

un futuro. 

Los objetivos de este taller incluyen la generación de conciencia sobre el medio ambiente y 

sus problemas, el suministro de conocimientos para abordar estos desafíos de manera adecuada, 

el fomento y mejora de actitudes que permitan una participación efectiva de los individuos en la 

protección y mejora del entorno, así como la promoción para resolver problemas ambientales. 

 

Es importante destacar que la educación ambiental adquiere sentido cuando logra modificar 

el estilo de vida de los individuos, fortaleciendo sus valores y fomentando una conciencia 

ambiental que facilite la participación y la intervención con actitudes y comportamientos 

orientados a la resolución de los problemas que continuamente afectan nuestro entorno. 

En el transcurso de este taller, se proporcionarán pequeños cortes de manera a los 

participantes con el propósito de que elaboren mensajes alusivos al cuidado y preservación del 
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Humedal Tingua Azul, los cuales son colocados en los árboles del humedal como una expresión 

tangible de su compromiso con la causa. 

5.3 Enfoque de investigación  

Este proyecto Aula Ambiental Tingua Azul: Una experiencia Pedagógica desde la 

Recreación busca que los participantes logren generar un reconocimiento y aprovechamiento del 

humedal, en lo que se refiere a las prácticas de la educación popular y la recreación que pueden 

tener lugar en este espacio, así como también, el sostenimiento de las buenas relaciones entre el 

ser humano y la naturaleza haciendo uso de la pedagogía, que eventualmente se practican con el 

fin de crear espacios y experiencias significativas en cada uno de los participantes a través de la 

Investigación Acción Participación IAP . 

El enfoque de este proyecto es cualitativo, teniendo en cuenta a Hernández et al. (2006) 

reconocemos que este proyecto pasa a hacer parte de la realidad, este proceso se da a partir de lo 

particular hasta lo general, se realiza en sí, una recolección de los datos que sea de manera 

subjetiva, es decir las experiencias o vivencias de las personas. 

En este proyecto lo que se busca es fomentar experiencias significativas y recopilar esta 

información a través de un video documental que muestre cual fue la experiencia de las personas 

que formen parte de los espacios generados en el aula ambiental haciendo uso de la pedagogía y 

la educación popular.  

Siguiendo con Hernández et al. (2014), el enfoque cualitativo, lleva a describir y 

contextualizar lo vivido en cuanto a las experiencias de las personas, con el fin de que el 

investigador logre generar conclusiones por sí mismo sobre lo que se está estudiando. En cuanto 

a los datos que se pueden recolectar, se pueden orientar para una mejor comprensión y 

entendimiento acerca de las vivencias de las personas sin iniciar con técnicas tradicionalistas de 
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enseñanza, ya que los investigadores aprenden a observar y describir a los participantes, y así 

lograr generar formas de registrar datos que se van mejorando mientras avanza la investigación. 

5.4 Población  

La población objeto de esta investigación es la comunidad en general que se encuentra 

ubicada en la localidad de Kennedy, la población habita en los barrios circunvecinos al humedal 

Tingua Azul (Timiza, Palenque, Pastrana, Socorro, Chucua, Timiza, Boíta, Villa del rio, Delicias, 

Tundama, Roma, etc.). 

La elección de la población objetivo para el proyecto se enfoca en la comunidad en su 

conjunto, sin hacer distinciones basadas en grupos etarios. Esta inclusión integral refleja la visión 

de crear un ambiente educativo y participativo que sea accesible y enriquecedor para todas las 

edades. La premisa detrás de esta decisión es cultivar un sentido de pertenencia y colaboración en 

la comunidad, donde cada individuo, independientemente de su edad o género, tiene la 

oportunidad de contribuir y beneficiarse de manera significativa. 

Es importante destacar que esta participación comunitaria no se limita a un grupo estático, 

sino que es fluida y evoluciona con el tiempo. La naturaleza cambiante de la comunidad 

participante enriquece la dinámica del proyecto, ya que cada nueva incorporación aporta 

perspectivas frescas y diversas. Este enfoque dinámico también resalta la naturaleza inclusiva del 

proyecto, ya que las personas pueden unirse en diferentes momentos, lo que fomenta una riqueza 

de experiencias y contribuciones. 

La construcción y práctica de los espacios en el proyecto se benefician enormemente de 

esta diversidad en la población. Los aportes varían según las experiencias individuales y las 

perspectivas generacionales, lo que enriquece la creación de espacios educativos que resuenen 

con una amplia gama de personas. Las contribuciones de diferentes grupos etarios se suman a la 
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creación de un entorno enriquecedor y colaborativo, donde cada voz es valiosa y cada aporte 

contribuye al conjunto. 

5.5 Diseño y puesta en práctica del Aula Ambiental  

Para realizar el diseño del aula ambiental ha sido necesario recurrir por un lado al 

conocimiento de la comunidad aledaña, en especial, a aquellos personajes que hemos reconocido 

ya poseen una amplia historia con el espacio del Humedal la Tingua Azul, además de sus 

conocimientos sobre el sitio, los cuales han sido enriquecedores y significativos. Este 

conocimiento fue utilizado para considerar cuales eran los mejores talleres y las mejores prácticas 

para generar reconocimiento y aprovechamiento en los nuevos participantes del Aula Ambiental.  

5.6 Ubicación y selección del Aula Ambiental  

Se seleccionó el Humedal La Tingua Azul, en la localidad de Kennedy, en la ciudad de 

Bogotá, Colombia, debido a que pese a que este humedal ha sido reconocido en el POT (2022) se 

ha evidenciado una clara necesidad de generar estrategias que favorezcan, no solo a su cuidado, 

sino también a su aprovechamiento para la diversificación de actividades. Es de conocimiento en 

este mismo documento que existe una Aula Ambiental diseñada a través de recorridos 

ecoturísticos, y que gracias a estos procesos colectivos implementados se logró el reconocimiento 

ante las entidades. 

5.7 Instrumentos de recolección de información  

5.7.1 Entrevista 

Dentro de los instrumentos, se han considerado pertinente hacer uso de la entrevista 

cualitativa para la recolección de datos cualitativos y evidencias audiovisuales como 

documentación en tiempo real que eventualmente se convierte en almacenamiento de archivo 

digital que da cuenta de la participación y la puesta en práctica del Aula Ambiental Tingua Azul: 
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Una Experiencia Pedagógica Desde La Recreación. Teniendo en cuenta los aportes que brindan 

Bonilla y Rodríguez (2000) la entrevista cualitativa permite generar un intercambio de ideas, 

significados e incluso sentimientos sobre los eventos y el ambiente que nos rodea, en donde el 

medio principal son las palabras con un sentido autentico, permitiéndonos eventualmente 

explorar las realidades y las percepciones de aquellos que participen en nuestra aula ambiental, 

involucrándonos progresivamente también en la producción de conocimiento.  

Se sabe que es realmente necesaria la planificación y diseño de las entrevistas, sin 

embargo, lo que se busca es transcender en las ideas y comentarios sobre el desarrollo de cada 

una de las actividades del Aula Ambiental, lo que permitió a la comunidad generar una 

comunicación significativa y orientada para establecer conexiones que les permite comprender la 

vida de los demás con su entorno y el ambiente que se está compartiendo en el Humedal la 

Tingua Azul. 

Estas entrevistas son de suma importancia para nosotros pues nuestra intención también 

fue, documentarlas haciendo uso de elementos de recolección audiovisual que dieran como 

resultado un producto que pueda ser visualizado no solo por la comunidad aledaña, sino también, 

por todos aquellos que deseen acceder a este con el fin de que puedan reconocer y comprender las 

potencialidades y posibilidades de un Aula Ambiental.  

Las preguntas tipo entrevista se elaboran en este proyecto para recopilar información 

detallada y específica, aclarar conceptos, obtener opiniones y experiencias personales, adaptarse a 

respuestas y retroalimentación, construir relaciones, contextualizar la información, y validar 

hipótesis. Estas preguntas permiten una comprensión más profunda y precisa de los temas 

relacionados con el proyecto y enriquecen la investigación. 

A continuación, se muestran las preguntas seleccionadas para las entrevistas realizadas a 

los participantes: 
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• ¿Considera que su nivel de conocimiento sobre el proyecto ambiental Humedal La Tingua 

Azul ha aumentado desde que inició su participación? 

• ¿Cree que el proyecto está generando un impacto positivo en la comunidad local y en la 

conciencia sobre la importancia de los humedales? 

• ¿Siente que su participación en el proyecto ha influido en su compromiso personal con la 

conservación de los recursos naturales? 

• ¿Opina que el proyecto ha logrado fomentar la colaboración y la participación de la 

comunidad en la conservación del Humedal La Tingua Azul? 

• ¿Considera que las actividades y programas educativos del proyecto han contribuido a 

aumentar la conciencia ambiental en la comunidad? 

• ¿Cree que el proyecto ha sido eficiente en la identificación y resolución de los desafíos 

que enfrenta la conservación del humedal? 

• ¿Siente que ha habido una comunicación efectiva entre los participantes y los líderes del 

proyecto en cuanto a objetivos y avances? 

• ¿Considera que el proyecto ha logrado sensibilizar a un número significativo de personas 

en la comunidad sobre la importancia de los humedales? 

• ¿Considera que las acciones implementadas en el proyecto están en línea con la 

preservación a largo plazo del Humedal La Tingua Azul? 

• ¿Cree que su participación en el proyecto ha inspirado cambios en su comportamiento y 

hábitos personales hacia el cuidado del medio ambiente? 

Cabe mencionar que este tipo de entrevista se harán al final de cada una de las actividades 

a desarrollar de manera audiovisual, así como al iniciar dependiendo el caso para lograr 
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contextualizar con la actividad anterior y que no se pierda el hilo de aprendizaje dentro del aula 

ambiental. 

Tabla 1: Detalle de las entrevistas 

 

Entrevista Recreación Pedagogía Educación popular

Entrevista 1 

(Sandra 

Ramírez)

La opinión de esta entrevistada 

es de una licenciada en 

recreación egresada de la 

universidad Pedagógica, ella 

comento que existe una base 

fundamental en el intento por 

crear talleres que sean dinámicos 

para cualquier edad puesto que 

es la mejor forma de convertir la 

actividad en un aprendizaje 

grupal.

Cree fielmente en que no existe 

una mejor enseñanza que 

enfrentar a los alumnos a 

campos de acción como los que 

se realizan en el humedal puesto 

que es allí donde se adquieren 

conocimientos prácticos.

Basó la actividad allí propuesta en 

una experiencia desde que presento 

su trabajo de grado con este mismo 

tema, además afirma que quienes 

imparten los talleres son personas 

que conocen toda la historia detrás y 

acoplan sus vivencias para impartir el 

conocimiento.

Entrevista 2 

(Carlos)

Nos permitió realizar una 

investigación en calidad de 

participante, afirmó que los 

talleres son perfectamente 

aplicables para cualquier tipo de 

edad y te mantienen conectado 

de manera didáctica.

La conciencia pedagógica es 

una teoría clave que se pudo 

demostrar en los comentarios 

del entrevistado ya que 

evidencian que la experiencia 

intensifica la cognición por el 

medio ambiente.

Comentó que de mano con la teoría 

de la educación popular es 

indiscutible que el dialogo de manera 

armoniosa es un elemento clave de la 

experiencia.

Entrevista 3 

(Carol y 

Gloria)

Comentaron que didácticamente 

se pretende llegar con mayor 

intención a los niños.

Aunque se pretende dejar de 

lado una educación tradicional, 

en las entrevistas comentaron 

que para crear un conocimiento 

permanente es necesario repetir 

los talleres como los que se 

ofrecieron en la experiencia.

Generó uno de los elementos 

indispensables de la educación 

popular y es el aprendizaje colectivo 

entre todos los participantes.

Entrevista 4 

(docentes)

Consideraron que las 

actividades estaban 

completamente didácticas y 

enfocadas en el grupo de niños 

que asistían teniendo en cuenta 

que eran niños desde 4° a 11°.

Están de acuerdo de que la 

pedagogía que apropia los 

conocimientos se enfoca 

directamente a que la institución 

promueva estos espacios fuera 

del aula de clase.

Fue importante resaltar para ellos que 

el dejar participar, decidir e indagar a 

los alumnos los conectó mucho mas a 

las actividades y al objetivo de 

concientización por el medio 

ambiente.

Entrevista 5 

(Cesar)

Afirmó que el verdadero éxito de 

la didáctica y los talleres aquí 

aplicados han demostrado un 

interés por personas aledañas al 

territorio y la ciudad.

Consideró, junto con Sandra, que el 

pilar de dicha causa se centra de la 

mano de la experiencia de educadores 

como el que llevan mas de 10 años 

conociendo el contexto del humedal y 

que pueden impartir el conocimiento 

de manera reflexiva y basada en la 

vivencia.

Entrevista 6 

(Adriana)

Reflexionó que el principal pilar 

de la recreación se enfoca en 

programar actividades que 

conecten a los participantes con 

el medio ambiente y sus 

distintos elementos como la flora 

y la fauna.

Haciendo un análisis general, es 

otro de los entrevistados de 

acuerdo con una pedagogía 

basada en la conciencia y la 

practica del conocimiento en los 

campos de acción.

Fue una de las entrevistas mas 

importantes en materia de educación 

popular pues defiende firmemente 

que el conocimiento es un saber 

colectivo pues afirmó que no se 

necesita ser un profesional para 

poder impartir un conocimiento, sino 

que basados en la experiencia la 

mayoría de los educadores allí 

propuestos de basan directamente en 

las bases construidas en ese mismo 

contexto. 
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5.7.2 Contenido en redes sociales 

Tabla 2. Alcance del video documental 

 

5.7.3 Intervenciones de campo 

Tabla 3. Intervenciones de campo 

 

Recreación Pedagogía Educación popular

Con un alcance de 315 vistas

en la plataforma de Youtube se

evidencia el dinamismo con el

cual se dio a entender el

mensaje y la experiencia allí

vivida, la forma de organización

es una de las cualidades

resaltadas por quienes

comentaron el video, sin dejar

de mencionar la felicitación

debido a la recopilación de

conceptos como los talleres, la

didáctica, la conexión con el

ambiente y reconociéndola

como una actividad integral por

la forma en que se integro el

conocimiento con las personas

allí presentes.

En los 35 comentarios

conseguidos desde la

publicación del video el 9 de

noviembre del 2023, se

evidencio una acogida de

conocimientos basados en la

teoría sobre una pedagogía

experimental con la intención

de crear bases empíricas de

una educación ambiental; sin

dejar de lado los elogios por

ser una investigación 100%

formativa.

Con relación a la Educación

superior, las 78 personas que dieron

“me gusta” al video, están de

acuerdo con el principio básico de

dialogo, reflexión y encuentro el

cual apoya el objetivo principal de

este que no es mas que demostrar

que el aprendizaje colectivo es una

de las mejores maneras para

conectar con el medio ambiente.

video: Aula Ambiental Tingua Azul Una Experiencia Pedagógica desde la Recreación

Recreación pedagogía Educación popular

En la intervención de campo 

realizada se evidencio un 

afianzamiento del territorio a 

través de la experiencia didáctica 

de cada una de las tareas allí 

realizadas, plantar una planta, 

caminar por el humedal, 

visualizar la fauna y la flora del 

ecosistema e interactuar con una 

población familiarizada permitió 

afianzar las teorías de que el 

hecho recreativo nace para el 

mismo hombre; sin dejar de 

mencionar que existía una 

manera distinta por la que 

padres, acudientes y alumnos se 

pudiera conectar con la 

enseñanza del medio ambiente.

La educación concientizadora fue 

pilar fundamental en la creación de 

toda la intervención, basados en la 

teoría básica en la cual el hombre 

debe construir su contexto y 

conocerlo para afianzar el 

conocimiento; se utilizó una 

pedagogía enfocada en 

conocimientos prácticos que 

involucran tareas diarias como 

separar los residuos en casa, 

además fomenta un conocimiento 

colectivo por el cual se toman 

decisiones en conjunto y mantiene a 

los alumnos conectados al 

conocimiento y la práctica de este.

Este apartado es fundamental para 

el aula ambiental, es allí donde se 

evidencio que a partir de la 

experiencia el conocimiento viaja de 

unos a otros de maneras mas 

apropiadas. Los talleres iban 

enfocados mas al dialogo que a la 

teoría en si misma, por lo que 

aprender es reconocer críticamente 

el entorno, educar es llevar al 

cambio sobre todo en los niños que 

se van cultivando y el dejar 

participar activamente a los 

miembros que hacen parte del 

campo reactiva la reflexión por el 

medio ambiente.

Intervención de campo
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5.7.4 Recolección de datos 

En el desarrollo del proyecto orientado a la creación y operación del Aula Ambiental 

Tingua Azul, se consideró como un paso esencial la incorporación de un riguroso proceso de 

estudio.  

Este proceso no solo implicó la recolección y análisis de datos relevantes, sino también 

una cuidadosa reflexión sobre las estrategias que se podrían implementar en este espacio 

educativo tan importante. 

Así como también la creación de un consentimiento informado para realizar los procesos 

de creación de contenido. El consentimiento informado se redactó en un lenguaje claro y sencillo 

que sea fácil de entender para el participante y si desea pueda brindar la autorización de grabar 

momentos en lo que se encuentre en el aula ambiental y crear contenido. También debe incluir 

información de contacto del investigador en caso de que el participante tenga alguna pregunta o 

inquietud. 

Uno de los pilares fundamentales para el éxito del Aula Ambiental Tingua Azul es su 

enfoque pedagógico, el cual se encuentra intrínsecamente ligado a las prácticas y enfoques 

educativos propios de los licenciados en el área. La participación activa de estos profesionales 

contribuyó a diseñar estrategias educativas que se alinearan perfectamente con las necesidades y 

objetivos del Aula Ambiental. Desde la óptica de la formación pedagógica, se buscaron formas 

innovadoras y efectivas de abordar la educación ambiental en el Aula Ambiental Tingua Azul. La 

recreación, por ejemplo, emergió como una experiencia pedagógica clave. Se reconoció que el 

aprendizaje a través de actividades lúdicas y recreativas no solo resulta más atractivo para los 

participantes, sino que también fomenta un entendimiento más profundo y duradero de las 

cuestiones ambientales. 
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La experiencia pedagógica que se plantea en el Aula Ambiental Tingua Azul abraza la 

idea de aprendizaje activo y experiencial. Se reconoce que, al involucrar a los participantes en 

actividades prácticas, se promueve la conexión directa con el entorno natural, generando así una 

mayor conciencia y aprecio por la biodiversidad y la conservación. La conjugación de 

conocimientos especializados de los licenciados y el enfoque pedagógico adaptado al Aula 

Ambiental Tingua Azul resulta en un proyecto integral que va más allá de la mera transmisión de 

información. La experiencia pedagógica propuesta impulsa la reflexión crítica, la participación 

activa y el compromiso con la sostenibilidad y la preservación ambiental. 

5.7.5 Contenido multimedia 

A través de diferentes elementos visualmente impactantes expuestos haciendo uso de las 

redes sociales, se busca cautivar capturando la esencia y el corazón del Aula Ambiental Tingua 

Azul: Una Experiencia Pedagógica Desde La Recreación. Esta metodología no solo se convierte 

en una ventana hacia el interior de este proyecto innovador, sino que también sirve como 

herramienta poderosa para transmitir su mensaje y sus logros a una audiencia más amplia. La 

comunidad juega un papel esencial en la creación de contenido, ya que su participación y voz son 

fundamentales para mostrar cómo esta iniciativa ha logrado generar una diferencia en el marco 

educativo local. 

Todo el contenido multimedia se convierte en un testigo visual de la transformación que 

el Aula Ambiental Tingua Azul ha traído a la comunidad y al entorno natural circundante. Cada 

actividad, desde talleres educativos hasta eventos de sensibilización, se presenta de manera viva y 

emotiva, permitiendo a los espectadores experimentar la pasión y el compromiso que impulsa a 

los participantes de este proyecto. 
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La comunidad, al ser parte activa, tiene la oportunidad de compartir sus perspectivas y 

testimonios personales sobre cómo el Aula Ambiental Tingua Azul ha impactado sus vidas y su 

comprensión del medio ambiente. Estos relatos sinceros y genuinos añaden un sentido de 

autenticidad y conexión emocional, lo que permite que el mensaje llegue a una audiencia mucho 

más amplia. 

Además, el uso de plataformas de redes sociales sirve para destacar todas las actividades y 

logros que se han llevado a cabo en el marco del proyecto. Desde la creación de espacios de 

aprendizaje únicos en el Aula Ambiental hasta la implementación de estrategias pedagógicas 

innovadoras, cada paso del proceso es presentado de manera cautivadora. 

Sintetizando todo el material, queda claro que el Aula Ambiental Tingua Azul no es solo 

un espacio educativo, sino una comunidad comprometida que está trabajando en conjunto para 

fomentar la conciencia ambiental y la sostenibilidad. Las historias personales, las actividades 

transformadoras y los logros tangibles destacan cómo esta experiencia pedagógica desde la 

recreación ha marcado una diferencia profunda en la vida de las personas y en la forma en que 

perciben y cuidan su entorno. 

Por último, cabe aclarar que haciendo uso de las hashtag y las etiquetas, se permite que, 

por un lado, se den a conocer algunos de los principales protagonistas del Aula Ambiental Tingua 

Azul, y por otro, si así lo desea cada sujeto de la comunidad, pueda ser identificado en cada 

fotografía o video, ya que buscamos que cada participante sienta su reconocimiento en el espacio 

mientras genera influencia en sus familiares y conocidos, pues buscamos también que en el 

transcurso del tiempo, más personas se interesen por aprovechar y apropiar de una forma 

consciente y reflexiva, estos espacios naturales.  
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5.8 Planteamiento de las estrategias pedagógicas y consideración de los temas ambientales 

necesarios para el desarrollo de un Aula Ambiental  

La planificación y ejecución de este proyecto han sido guiadas por una comprensión 

profunda de las condiciones cambiantes del espacio durante los últimos dos años. Esta 

información valiosa ha permitido la adaptación precisa de las estrategias pedagógicas, 

asegurando que estén alineadas con las necesidades y características específicas del entorno. El 

análisis detallado de cómo el espacio ha evolucionado a lo largo del tiempo ha servido como base 

para diseñar enfoques educativos que resuenen con la realidad actual y los desafíos específicos 

que enfrenta. 

El objetivo central de estas estrategias pedagógicas es generar conciencia y empoderar a la 

comunidad en su conjunto para asumir la responsabilidad del cuidado del espacio, al mismo 

tiempo que se contribuye a la protección del medio ambiente en general. Cada estrategia se ha 

diseñado con la intención de transmitir mensajes claros y poderosos sobre la importancia de 

preservar este lugar único. Se busca no solo informar, sino también inspirar a la acción, 

incentivando a la comunidad a convertirse en defensores activos y conscientes de este valioso 

recurso natural. 

Además, se ha identificado una oportunidad excepcional para mejorar la calidad de vida 

de los miembros de la comunidad a través del aprovechamiento de este espacio tanto en el Aula 

Ambiental como en su vida diaria. Las estrategias pedagógicas no solo se centran en transmitir 

conocimientos teóricos, sino en proporcionar herramientas prácticas y habilidades que puedan 

aplicar en su vida cotidiana. Esto no solo promueve la conexión directa con el espacio, sino que 

también resalta cómo el cuidado del medio ambiente puede influir positivamente en sus vidas y 

entorno cercano. 



54 
 

En última instancia, la atención meticulosa a las condiciones del espacio a lo largo de los 

últimos dos años y la creación de estrategias pedagógicas reflexivas demuestran un compromiso 

genuino con la educación ambiental efectiva y la participación comunitaria. Este enfoque integral 

no solo enriquece la experiencia de los participantes, sino que también sienta las bases para un 

cambio cultural más amplio hacia la conciencia ambiental y la sostenibilidad. El proyecto se 

convierte en un ejemplo de cómo la pedagogía y la acción pueden unirse para proteger y mejorar 

tanto el espacio natural como la vida de las personas que lo habitan. 
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6 Resultados 

En el desarrollo de este capítulo se logra exponer las actividades establecidas para el Aula 

Ambiental Tingua Azul. La primera actividad, la cual es una de las que más genera un impacto 

importante y notable en la sociedad y desempeña un papel esencial en el progreso pedagógico y 

ambiental del proyecto, es la serie de recorridos diseñados para fomentar la conservación del 

humedal. Estos recorridos implican la participación de estudiantes provenientes de diversas 

instituciones educativas ubicadas en las cercanías del humedal, en particular el Colegio La 

Chucua y Francisco Miranda. Bajo la dirección de los docentes, se lleva a cabo una cuidadosa 

selección de distintos grados escolares, quienes son acompañados por sus respectivos directores 

de grupo. El propósito central de esta iniciativa es proporcionar una orientación sólida desde la 

institución educativa, asegurando una dirección clara y efectiva durante el desarrollo de los 

recorridos.  

Uno de los resultado principales de nuestro proyecto consiste en la creación de un video 

documental que recopila todo el proceso del Aula Ambiental, donde se puede visualizar las 

experiencias, vivencias, resultados y reflexiones desde los inicios del proyecto y hasta la fecha, 

para la creación de este documental se recopilo una gran cantidad de material audiovisual tomado 

en el transcurso del tiempo, pues buscamos también brindar un producto de calidad y una 

experiencia significativa en los espectadores del mismo y en aquellos profesionales que en su 

momento consulten este documento y puedan reconocer las potencialidades de crear y desarrollar 

un Aula Ambiental. 

Desde este enlace se puede ingresar al video documental: 

https://youtu.be/K3ovbbzLtoU?si=8YTEgJ9By6LHk1Pd 

 

https://youtu.be/K3ovbbzLtoU?si=8YTEgJ9By6LHk1Pd
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A continuación, se muestra imágenes alusivas a la actividad. 

Tener en cuenta que las fotografías expuestas en este numeral son de elaboración propia, a 

menos que se indique algo diferente a continuación de cada una respectivamente. 

Figura 2. Salida del Colegio la Chucua al Aula Ambiental. 

 

La labor de los docentes y el apoyo brindado por la Institución Educativa la Chucua son 

factores fundamentales en la realización exitosa de estos recorridos. Los docentes asumen un 

papel guía esencial, proporcionando conocimientos valiosos sobre la importancia del humedal, su 

ecosistema y las medidas necesarias para su conservación. La elección de distintos grados 

permite abarcar un espectro amplio de edades y niveles de comprensión, adaptando la 

información proporcionada a cada grupo de estudiantes para garantizar una experiencia educativa 

enriquecedora y accesible. 
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Figura 3. Recorrido humedal Colegio La Chucua 

 

La presencia de los directores de grupo también desempeña un papel crucial en esta 

actividad. Su liderazgo y supervisión aportan un sentido de responsabilidad y organización, 

además de fomentar la participación activa y el compromiso de los estudiantes. Asimismo, su 

presencia refuerza la importancia que la institución educativa otorga a la conservación ambiental 

y a la educación en este ámbito. Estos recorridos no solo se centran en brindar información 

teórica, sino que también promueven la interacción directa con el humedal. Los estudiantes tienen 

la oportunidad de observar de cerca la biodiversidad y los procesos naturales que ocurren en este 

ecosistema. Además, esta experiencia enriquecedora fomenta la empatía y el respeto por la 

naturaleza, dejando una impresión duradera en la mente de los participantes. 

Adicionalmente, estos recorridos ofrecen una oportunidad única para establecer un 

contacto directo y palpable con la naturaleza circundante. Durante estas actividades, con la 

orientación colaborativa de los directores de grupo, se instruye a los niños a sumergirse en la 

experiencia de escuchar atentamente a la naturaleza que los rodea. Este enfoque particular en la 

audición consciente les permite percibir con agudeza los sutiles sonidos que emanan del entorno, 

como los melodiosos cantos de las aves y otros sonidos característicos. Este ejercicio sensorial y 
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contemplativo enriquece de manera significativa la comprensión de los niños respecto a la 

relevancia de estos espacios naturales en la biodiversidad del humedal. A continuación, se 

muestra el momento en donde los niños logran percibir los sonidos del humedal. 

Figura 4. Percepción de sonidos en el humedal. 

 

La práctica de sintonizar con los sonidos de la naturaleza durante los recorridos 

proporciona a los niños una conexión más profunda y personal con el entorno. Al agudizar su 

capacidad de escucha, los pequeños se vuelven conscientes de la diversidad de aves y otras 

criaturas que habitan en el humedal. La identificación de los distintos cantos y sonidos les 

permite no solo reconocer las variadas especies presentes, sino también entender cómo estos 

seres vivos contribuyen a la dinámica y el equilibrio del ecosistema del humedal. 

La experiencia de escuchar los cantos de las aves y otros sonidos naturales de manera 

directa y participativa también cumple una función educativa trascendental. Al experimentar la 

riqueza sonora del humedal, los niños internalizan la importancia de preservar estos hábitats 

naturales, ya que llegan a comprender que la disminución o la pérdida de estos sonidos podrían 

indicar un deterioro en la salud del ecosistema. Esta conexión entre los sonidos y la salud 

ambiental incentiva a los niños a considerar sus propias acciones y su impacto en la naturaleza 
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que los rodea. Además, también algunos niños llevaron sus instrumentos como binoculares, lo 

que logra mostrar el interés y la curiosidad por estos espacios naturales. A continuación, se 

muestra los niños observando la naturaleza. 

Figura 5. Observación del ecosistema del humedal. 

 

Por otro lado, con el objetivo de fomentar un contacto más íntimo entre los estudiantes y 

la naturaleza, se han implementado actividades lúdicas que permiten a los jóvenes sumergirse en 

la importancia y la conservación de los árboles en el humedal. Estas actividades no solo 

estimulan el aprendizaje, sino que también crean un ambiente de participación activa y de 

conexión emocional con el entorno natural. A través del acercamiento directo a los árboles y con 

la orientación pedagógica proporcionada por los investigadores y el cuerpo docente, los niños 

logran comprender profundamente la relevancia que estos árboles tienen para la humanidad. A 

continuación, se muestran imágenes de los niños en contacto con la naturaleza. 
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Figura 6. Los niños en contacto con la naturaleza. 

 

Mediante la experiencia táctil y sensorial de interactuar con los árboles, los estudiantes 

desarrollan un entendimiento palpable de cómo los árboles desempeñan un papel crucial en el 

equilibrio del ecosistema del humedal y, en última instancia, en la salud del planeta. Los 

investigadores y docentes juegan un papel fundamental al guiar a los estudiantes a través de esta 

experiencia enriquecedora, proporcionando información sobre la función de los árboles en la 

captura de carbono, la producción de oxígeno y la creación de hábitats para la fauna local. 

Además, se fomenta un enfoque colaborativo en estas actividades al reunir a dos estudiantes para 

que compartan sus experiencias mientras abrazan a los árboles. Este ejercicio promueve la 

comunicación, el intercambio de ideas y la reflexión conjunta sobre las vivencias individuales en 

el entorno natural. Al abrazar los árboles, los estudiantes desarrollan una conexión emocional con 

estos seres vivos y comprenden la importancia de tratarlos con respeto y consideración. A 

continuación, se muestra el desarrollo colaborativo de los estudiantes. 
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Figura 7. Desarrollo colaborativo de los estudiantes. 

 

El acto de abrazar a los árboles no solo es simbólico, sino que también se basa en la 

evidencia científica que respalda los beneficios emocionales y psicológicos de estar en contacto 

directo con la naturaleza. Esta actividad ayuda a que los estudiantes desarrollen un sentido de 

empatía hacia los árboles y se sientan parte integral de la red de vida que conforma el humedal y 

su entorno. 

Además de las iniciativas individuales y emocionales, el desarrollo de las actividades 

también se extiende a la creación de experiencias grupales que contribuyen a la homogeneización 

de los aspectos lúdico-pedagógicos y ambientales. Estas actividades en grupo no solo refuerzan el 

sentido de comunidad, sino que también permiten la colaboración entre los estudiantes, docentes 

y otros colaboradores involucrados en el proyecto. La implementación de estas actividades 

grupales crea un entorno en el que los participantes pueden aprender y crecer juntos, 

compartiendo conocimientos y perspectivas diversas. A continuación, se muestra parte de las 

actividades grupales en el humedal con los estudiantes. 
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Figura 8. Actividades grupales en el Humedal. 

 

Uno de los componentes cruciales de estas actividades grupales son las charlas educativas 

que se brindan con el fin de concienciar a todos los involucrados acerca de la importancia de la 

naturaleza y de aprovechar la biodiversidad del humedal para promover actividades sostenibles. 

Estas charlas no solo ofrecen información valiosa sobre los ecosistemas locales y su fragilidad, 

sino que también ilustran cómo cada individuo puede desempeñar un papel en la protección y 

conservación de estos recursos naturales. La promoción de actividades en el Humedal La Tingua 

Azul, en armonía con su biodiversidad, se convierte en una meta colectiva y compartida. Es 

importante resaltar que durante estas actividades grupales se emplea una estrategia interactiva 

que involucra una serie de preguntas dirigidas tanto a los estudiantes como a los colaboradores.  

Estas preguntas se centran en las actividades realizadas previamente, con el propósito de 

estimular la reflexión y el análisis de lo aprendido. Esta metodología fomenta un aprendizaje 

activo, donde los participantes no solo asimilan información, sino que también la procesan y la 

aplican de manera significativa. Además, las respuestas y los comentarios generados durante 

estas interacciones enriquecen el diálogo y permiten identificar áreas en las que se pueda mejorar 

o expandir el enfoque pedagógico y ambiental. Cabe mencionar que el resultado de todas aquellas 

preguntas se dará a conocer al final de este capítulo. 



63 
 

Figura 9. Finalización de las diferentes actividades colegiales. 

 

 

Adicionalmente, el Colegio Francisco de Miranda, ubicado en las proximidades del 

humedal de la localidad de Kennedy, se ha sumado de manera activa al impulso de las actividades 

lúdico-pedagógicas y ambientales en este ecosistema. Su participación agrega una dimensión más 

amplia y diversa al proyecto, enriqueciendo aún más las experiencias educativas y de conexión 

con la naturaleza. A continuación, se muestra el punto de encuentro de estos estudiantes para 

iniciar las actividades en el humedal. 

Figura 10. Iniciación de actividades 

 

Uno de los enfoques distintivos que este colegio ha aportado es la implementación de 

ejercicios iniciales de estiramiento en completo silencio. Esta estrategia busca establecer una 

conexión profunda y plena con la naturaleza circundante, permitiendo que los participantes 
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sintonicen con los sonidos naturales del humedal, como los cantos de los pájaros y otros sonidos 

característicos.  

Esta práctica, realizada en silencio, tiene un impacto notorio en el relajamiento de las 

personas, fomentando una sensación de calma y tranquilidad. Además, este momento de conexión 

silenciosa con la naturaleza crea un espacio para la reflexión personal y la apreciación de los 

detalles sutiles del entorno. A continuación, se muestran las actividades físicas realizadas por los 

estudiantes en el humedal. 

Figura 11. Actividades en el humedal 

 

El aspecto relajante de estos ejercicios iniciales es complementado con actividades que 

estimulan el reconocimiento y la interacción con la naturaleza. A medida que avanzan las 

actividades, se promueve la exploración activa de los estudiantes en el humedal, permitiéndoles 

observar y apreciar la biodiversidad que lo habita. La combinación de la relajación inicial y la 

exploración activa crea un equilibrio que fomenta la concienciación sobre la importancia de la 

naturaleza y la necesidad de preservarla.  

El hecho de que estas actividades se realicen en silencio también destaca la relevancia de 

desacelerar y escuchar el entorno natural. A menudo, en la vida moderna, los sonidos de la 
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naturaleza pueden quedar eclipsados por el ruido urbano. Esta práctica invita a los participantes a 

sumergirse en una experiencia sensorial única, en la que los sonidos de la naturaleza se 

convierten en protagonistas, recordando a todos la riqueza que el humedal alberga y la necesidad 

de protegerlo. 

Figura 12. Finalización jornada con los estudiantes. 

 

Por otro lado, lo que más trascendencia suele tener en el Aula Ambiental son los talleres y 

recorridos llevados a cabo a lo largo del humedal. Estas actividades reúnen a los niños y sus 

familiares en una experiencia educativa y enriquecedora que abarca múltiples facetas de la 

conservación del medio ambiente. Los talleres y recorridos representan un espacio donde la 

interacción activa y el aprendizaje se combinan de manera efectiva, fomentando una comprensión 

más profunda de la importancia de la naturaleza. A continuación, se muestra los recorridos 

realizados por los habitantes del sector en el humedal. 
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Figura 13. Recorrido de los habitantes del sector en el humedal 

 

Estos recorridos ofrecen a los niños y a sus familias la oportunidad de explorar 

directamente el humedal, sumergiéndose en la biodiversidad y la riqueza de este ecosistema. 

Acompañados por guías expertos y docentes comprometidos, los participantes se adentran en un 

viaje educativo en el que descubren los secretos del humedal y su papel en el equilibrio 

ecológico. A medida que los niños y sus familias caminan por los senderos del humedal, reciben 

una educación práctica y vivencial sobre la importancia de conservar estos espacios naturales y 

de proteger la flora y la fauna que los habitan. 

Figura 14. Visitantes en el humedal. 

 

Cabe mencionar que la inclusión de actividades recreativas como la pintura y el baile 

durante estos recorridos agrega un elemento de creatividad y diversión a la experiencia.  

La pintura, por ejemplo, permite a los niños expresar su aprecio por la naturaleza a través 

del arte, creando conexiones emocionales más profundas con el entorno. Por su parte, el baile no 



67 
 

solo es entretenimiento, sino que también simboliza una conexión más íntima con la tierra, a la 

vez que promueve un estilo de vida activo y saludable. 

Figura 15. Taller de pintura. 

 

Estos talleres y recorridos no solo contribuyen al desarrollo educativo de los niños, sino 

que también tienen un impacto positivo en las comunidades locales. Al involucrar a las familias 

en estas actividades, se crea una red de apoyo y compromiso hacia la conservación del humedal y 

el medio ambiente en general. Los conocimientos adquiridos se comparten en los hogares y en las 

conversaciones cotidianas, generando un efecto multiplicador que promueve la concienciación 

ambiental. 

Figura 16. Desarrollo de talleres. 

 

En la culminación del desarrollo de estas actividades en colaboración con la comunidad 

en general, se da un espacio valioso para la retroalimentación y el diálogo. Esta etapa es crucial, 

ya que brinda la oportunidad de recoger impresiones y percepciones directamente de los 

participantes, así como de evaluar el impacto de las actividades en su comprensión y 



68 
 

concienciación ambiental. El proceso de recopilación de opiniones y comentarios permite un 

refinamiento constante del enfoque educativo y lúdico, adaptándose mejor a las necesidades y 

expectativas de la comunidad. 

Una vez que las actividades han concluido, se abre una conversación franca con los 

participantes para conocer su opinión sobre la experiencia vivida. Se indaga sobre cómo les 

pareció la actividad en términos de interacción, aprendizaje y disfrute. Este intercambio de 

impresiones no solo brinda información valiosa para los organizadores y facilitadores, sino que 

también empodera a los participantes al sentir que su voz es escuchada y que su perspectiva es 

valorada. 

Figura 17. Conversaciones con los participantes de las actividades. 

 

Junto con las opiniones generales, se plantean preguntas específicas relacionadas con la 

temática, la dinámica de las actividades y la información ambiental proporcionada. Estas 

preguntas permiten evaluar la efectividad de la comunicación y el enfoque pedagógico. Además, 

este tipo de retroalimentación dirigida permite identificar puntos de mejora y áreas que podrían 

abordarse con mayor detalle en futuras ocasiones. 

La participación activa de la comunidad en la reflexión sobre las actividades también 

promueve un sentido de co-creación y colaboración. Los participantes sienten que son parte 
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integral del proceso educativo y que sus opiniones contribuyen directamente a la evolución y el 

éxito del proyecto. Esto fortalece el vínculo entre la comunidad y el Aula Ambiental, fomentando 

un compromiso más profundo y continuo con la educación ambiental y la conservación. 

Por otra parte, se exploró el poder de las actividades recreativas como una herramienta 

efectiva para promover el conocimiento y la concienciación sobre el humedal. Un enfoque 

novedoso se materializó en la formación de equipos de fútbol en el área, con la intención de no 

solo fomentar la práctica deportiva, sino también de crear un punto de encuentro para distintos 

grupos sociales. Estos equipos, dirigidos por un entrenador, no solo se centran en el desarrollo 

deportivo, sino que también desempeñan un rol educativo y de sensibilización ambiental. A 

continuación, se muestra el equipo de fútbol de la localidad creado a través del presente proyecto. 

Figura 18. Formación del equipo de fútbol. 

 

La presencia de un entrenador cualificado permite a los participantes no solo mejorar sus 

habilidades futbolísticas, sino también adquirir conocimientos sobre trabajo en equipo, liderazgo 

y autodisciplina. A través de la interacción con el entrenador, los jugadores tienen la oportunidad 

de recibir formación no solo en el campo de juego, sino también en valores y habilidades que se 

pueden aplicar en su vida diaria. A continuación, se muestra a los niños en el campo de 

concentración. 
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Figura 19. Niños de la localidad jugando fútbol. 

 

Lo más destacado es cómo esta iniciativa deportiva se integra con la concienciación 

ambiental y la conservación del humedal. A medida que los equipos se reúnen para practicar y 

competir, se les brinda información sobre la importancia del humedal y los ecosistemas 

circundantes. Los participantes aprenden cómo su compromiso con el deporte puede tener un 

impacto positivo en el entorno en el que se encuentran. La vinculación entre el deporte y la 

responsabilidad ambiental se convierte en una lección poderosa, ya que los jóvenes jugadores 

comprenden que cuidar su entorno local es una parte esencial de su identidad y compromiso 

como ciudadanos. 

La formación de estos equipos de fútbol también promueve la unión entre diferentes 

grupos sociales. La diversidad de los equipos refleja la riqueza y la variedad de la comunidad que 

rodea al humedal. A medida que los participantes comparten experiencias en el campo de juego, 

se genera un sentimiento de camaradería que trasciende las diferencias y fortalece los lazos 

sociales. Esta colaboración y unidad son esenciales para crear una conciencia colectiva y una 

acción coordinada en la preservación del entorno natural. 
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Figura 20. Reunión de equipos. 

 

Cabe mencionar que, en el desarrollo de estas actividades deportivas, la integración de 

materiales reciclados en los entrenamientos y estas actividades agrega un componente de 

sostenibilidad y concienciación ambiental que enriquece aún más esta iniciativa. Al utilizar 

materiales reciclados, se logra internalizar el concepto fundamental de reciclaje y reutilización, 

transformando estos materiales en una parte esencial e integral de las actividades de la 

comunidad. 

La elección de materiales reciclados para los entrenamientos y actividades deportivas crea 

una oportunidad para que los participantes vean de primera mano cómo los elementos que 

normalmente considerarían como "desechos" pueden tener un nuevo propósito y valor. Los 

neumáticos viejos, botellas plásticas y otros objetos reciclados se convierten en parte de los 

ejercicios y entrenamientos, ilustrando de manera concreta cómo los recursos pueden ser 

aprovechados de manera sostenible en lugar de ser descartados. A continuación, se muestran 

dichas actividades. 
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Figura 21. Actividades recreativas utilizando material reciclado. 

 

Este enfoque también permite a los participantes entender la importancia del reciclaje y la 

reutilización en un contexto tangible. En lugar de simplemente escuchar sobre los beneficios del 

reciclaje en teoría, los participantes experimentan directamente cómo estas prácticas pueden ser 

implementadas en su vida cotidiana. Este aprendizaje práctico crea un sentido de 

empoderamiento y responsabilidad individual y colectiva hacia la gestión de los recursos y la 

reducción de residuos. Cabe destacar que la integración de materiales reciclados en las 

actividades deportivas también inspira la creatividad y la innovación. Los participantes pueden 

explorar diferentes maneras de usar los materiales reciclados en sus ejercicios, lo que fomenta un 

enfoque en la resolución de problemas y la adaptación. Esta mentalidad de pensamiento crítico es 

valiosa no solo en el contexto deportivo, sino también en la vida en general. Además, esta 

práctica ejemplar se convierte en un modelo a seguir para la comunidad. Al presenciar cómo los 

materiales reciclados se incorporan de manera efectiva en actividades deportivas y recreativas, 

los miembros de la comunidad pueden sentirse inspirados a buscar formas creativas de reutilizar 

recursos en sus propias vidas. Esto crea un ciclo de influencia positiva en la que la concienciación 

ambiental y las prácticas sostenibles se apropian a través de la comunidad. 
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Además, en el clímax de esta iniciativa, para apoyar y reconocer a los nuevos futbolistas 

emergentes, se llevó a cabo una entrega significativa de kits para el aseo personal junto con 

provisiones esenciales. Esta acción no solo celebra el esfuerzo y el compromiso de los jóvenes 

deportistas, sino que también refuerza los valores de responsabilidad y cuidado del medio 

ambiente que han estado en el centro de esta propuesta. Los kits de aseo personal no solo son un 

gesto práctico, sino que también transmiten el mensaje de la importancia del autocuidado y la 

higiene personal. Al brindar a los futbolistas herramientas para mantener su higiene, se promueve 

un estilo de vida saludable y se enseña la responsabilidad de cuidar de sí mismos. Este aspecto 

educativo se alinea con el enfoque general de la iniciativa, que busca ir más allá de lo deportivo y 

abarcar múltiples dimensiones del bienestar. A continuación, se muestra la entrega de estos kits. 

Figura 22. Entrega de kits. 

 

Junto con los kits de aseo, la entrega de víveres necesarios agrega un componente 

adicional que se relaciona directamente con el cuidado del medio ambiente. A través de la 

distribución de estos suministros esenciales, se presenta una oportunidad para educar a los 

futbolistas sobre la importancia de elegir productos sostenibles y conscientes del medio ambiente 

en su vida cotidiana. Esta práctica puede extenderse más allá de la cancha y convertirse en una 
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forma de llevar los principios de conservación a sus hogares y comunidades. La combinación de 

kits de aseo y víveres no solo proporciona recursos prácticos, sino que también simboliza un 

enfoque integral hacia el bienestar y la educación. Además, esta entrega es un recordatorio 

tangible de que el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad puede manifestarse en 

muchas formas, incluyendo las decisiones cotidianas que tomamos en nuestras rutinas. En última 

instancia, esta acción culminante refleja la filosofía subyacente de la iniciativa: que el cuidado del 

medio ambiente no es una tarea aislada, sino un valor arraigado que puede influir en todas las 

áreas de nuestras vidas. A través de los kits de aseo, los víveres y el enfoque en el desarrollo 

deportivo, se establece un mensaje poderoso de empoderamiento, responsabilidad y respeto tanto 

hacia uno mismo como hacia el entorno en el que vivimos. 

Dentro de este proyecto, se implementan campañas de reciclaje que constituyen un pilar 

fundamental para involucrar activamente a la comunidad del humedal en la causa ambiental. 

Estas campañas no solo buscan crear un impacto positivo en la gestión de residuos, sino que 

también fomentan una concienciación profunda y sostenible sobre la importancia del cuidado del 

medio ambiente. El proceso comienza con la realización de charlas educativas dirigidas a los 

vecinos del sector. Estas charlas no solo proporcionan información sobre el reciclaje en sí, sino 

que también exploran de manera integral los aspectos vinculados a la conservación del medio 

ambiente. Los participantes aprenden sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, así 

como los efectos positivos que estas acciones pueden tener en la salud de los ecosistemas y en la 

calidad de vida de la comunidad en general. Las charlas se convierten en espacios de diálogo 

donde se comparten conocimientos y experiencias, fomentando la comprensión de que cada 

pequeña acción individual contribuye a un cambio colectivo significativo. A continuación, se 

muestran algunos vecinos del sector con el kit. 
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Figura 23. Kit de reciclaje. 

 

La entrega de kits y materiales informativos refuerza el compromiso con la educación 

ambiental. Los kits pueden contener elementos como bolsas de tela reutilizables, contenedores 

separados para reciclaje, y material educativo sobre prácticas sostenibles y cómo implementarlas 

en la vida diaria. Estos kits no solo son recursos tangibles para la comunidad, sino también 

símbolos visibles del compromiso de la comunidad con el cuidado del medio ambiente. Al 

ofrecer herramientas concretas, se empodera a los vecinos para llevar a cabo acciones de reciclaje 

y reducción de residuos de manera efectiva. 

Figura 24. Enseñanza y aprendizaje del cuidado del medio ambiente. 

 

Las campañas de reciclaje también generan un efecto multiplicador. A medida que los 

vecinos participan y experimentan el impacto positivo del reciclaje en su comunidad, se 
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convierten en agentes de cambio que pueden influir en otros miembros de la comunidad. Los 

vínculos sociales y el sentido de pertenencia se fortalecen a medida que los vecinos colaboran 

para lograr un objetivo común: mejorar su entorno y promover un futuro más sostenible. 

Figura 25. Actividad de colorear, parque Mosquera. 

 

En el idílico escenario del Parque La Paz en el barrio Mosquera, se despliega una 

actividad adicional que fortalece la promoción y el llamado de atención en favor del medio 

ambiente. Esta actividad no solo involucra a todas las edades, sino que también crea un ambiente 

inclusivo donde la concienciación ambiental se entrelaza con la diversión y la participación 

activa. Una de las facetas de esta iniciativa es el espacio dedicado a los niños, donde las 

actividades de colorear se convierten en un medio de conexión con la naturaleza y la importancia 

de su preservación.  

A través de la expresión artística, los niños son guiados a imaginar y plasmar los aspectos 

más notables de la naturaleza que los rodea. Además de ser una actividad creativa, el coloreo se 

convierte en un vehículo educativo para introducir conceptos ambientales de manera lúdica y 

atractiva. Los pequeños artistas no solo disfrutan del proceso, sino que también internalizan 

mensajes esenciales sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y la biodiversidad.  
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Figura 26. Actividades de adulto parque Mosquera 

 

Por otro lado, las actividades de estiramiento dirigidas a un público más adulto 

contribuyen a la relajación y el bienestar físico, pero también tienen una dimensión más 

profunda. Estos ejercicios no solo promueven la salud de los participantes, sino que también 

simbolizan una conexión más profunda con la naturaleza. Al estirarse y moverse en un entorno 

natural, los participantes experimentan una sincronía con el flujo de la vida que los rodea. Esta 

sensación de armonía y unidad con la naturaleza refuerza la importancia de cuidar y proteger 

nuestro entorno para asegurar su continuidad.  

Figura 27. Actividades en la comunidad. 

 

La integración de actividades con materiales reciclados resalta el enfoque de la 

sostenibilidad. La participación conjunta de adultos y niños en la creación de objetos y arte a 
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partir de materiales reciclados une a generaciones en un objetivo común: mostrar cómo los 

elementos que consideramos desechos pueden tener una segunda vida útil. Esta práctica fomenta 

una apreciación más profunda de los recursos y la importancia de reducir el desperdicio en 

nuestras vidas cotidianas.  

Figura 28. Reunión salón comunal Onasis. 

 

Dentro del marco de desarrollo en el Salón Comunal Onasis, se llevaron a cabo 

actividades grupales que tenían como objetivo principal sensibilizar a los adultos sobre la 

relevancia del reciclaje y sus beneficios para el bienestar de toda la comunidad. Estas actividades 

representaron un esfuerzo por enfocar la atención de los adultos en la adopción de prácticas más 

sostenibles y responsables con respecto al manejo de los residuos.  

Figura 29. Reunión Salón Onasis. 

 

Además, la realización de dichas actividades grupales proporcionó un espacio propicio 

para el diálogo y la interacción entre los adultos de la comunidad. La naturaleza grupal de estas 
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actividades no solo permitió la comunicación abierta y el intercambio de ideas, sino que también 

fomentó un sentido de comunidad y colaboración en torno a un objetivo común: el reciclaje y la 

mejora del entorno. 

Figura 30. Foto grupal Salón Onasis. 

 

 

Figura 31. Limpieza del sector. 

 

La jornada de recuperación representa una respuesta decidida al impacto negativo de la 

contaminación y el desecho descontrolado en los espacios naturales. La participación de la 

comunidad en esta iniciativa refleja un compromiso real con la regeneración y la creación de un 

entorno más saludable y agradable para todos. Al trabajar juntos en la limpieza, los participantes 
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hacen una declaración poderosa sobre su determinación de enfrentar los desafíos ambientales y 

tomar medidas concretas hacia la solución. 

Al enfocar en particular a los adultos en estas actividades, se reconocía su papel crucial 

como líderes y modelos a seguir dentro de la comunidad. Al adoptar prácticas de reciclaje y 

sostenibilidad, los adultos establecían un ejemplo para las generaciones más jóvenes y motivaban 

a otros miembros de la comunidad a seguir su ejemplo. 

Por otra parte, la recuperación de espacios altamente contaminados por residuos es un 

esfuerzo esencial para restaurar la salud del medio ambiente y promover un cambio positivo en la 

comunidad. En esta línea, se llevó a cabo una jornada de recuperación de estos lugares 

degradados, marcando un paso significativo hacia la revitalización y el embellecimiento de estos 

entornos. En esta actividad, cada participante desempeñó un papel activo y valioso al contribuir 

con la limpieza y restauración del sector.  

Figura 32. Lideres del proceso de limpieza de las zonas críticas. 

 

La actividad de recuperación no solo tiene un impacto tangible en la eliminación de los 

residuos, sino que también cumple una función educativa y de concienciación. Los participantes 

pueden observar de cerca la cantidad de desechos acumulados y comprender la magnitud del 

problema de la contaminación. Este conocimiento visceral se convierte en un catalizador para la 
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reflexión y la motivación continua en la lucha contra la contaminación. Además, al enfrentar 

directamente la realidad de los espacios degradados, se crea un sentido de conexión emocional 

con el entorno y un compromiso más profundo con su recuperación. Asimismo, cabe mencionar 

que la participación activa de cada individuo en la limpieza y recuperación no solo tiene un 

impacto visible en el medio ambiente, sino que también nutre un sentido de orgullo y logro en los 

participantes. Ver cómo el trabajo en equipo se traduce en una transformación visible genera una 

sensación de empoderamiento y recompensa. Además, esta experiencia colectiva promueve la 

formación de vínculos sociales más fuertes y la construcción de relaciones comunitarias sólidas, 

ya que los participantes comparten un objetivo común y una experiencia memorable. 

Con respecto a la percepción de la comunidad, desde el inicio de su participación en el 

proyecto ambiental Humedal La Tingua Azul, han experimentado un marcado aumento en su 

nivel de conocimiento. Las variadas actividades y experiencias han jugado un papel fundamental 

en la ampliación de su comprensión acerca de la trascendencia de los humedales y la imperativa 

necesidad de su preservación. Una convicción compartida en toda la comunidad es que el 

proyecto está dejando una huella positiva y concreta en el ámbito local. La toma de conciencia 

sobre la importancia de los humedales se expande notoriamente y la comunidad responde de 

forma proactiva para resguardar este recurso vital. 

La participación en el proyecto ha ejercido una influencia significativa en el compromiso 

personal de los miembros de la comunidad con la conservación de los recursos naturales. La 

visibilidad de resultados tangibles y la vivacidad del entusiasmo comunitario les motivan a 

contribuir aún más al cuidado del entorno en sus vidas cotidianas. El proyecto ha conseguido con 

creces fomentar la colaboración y la participación activa entre los miembros de la comunidad. La 
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cohesión y el trabajo conjunto desempeñan un papel esencial en el logro de la exitosa 

conservación del Humedal La Tingua Azul. 

La comunidad ha constatado de manera inequívoca la efectividad de las actividades y 

programas educativos implementados en el proyecto para aumentar la conciencia ambiental. La 

combinación de experiencias prácticas y conocimientos teóricos ha generado un cambio notable 

en la percepción y valoración del entorno. Ha sido notorio en la comunidad que el proyecto ha 

demostrado eficacia en la identificación y solución de desafíos vinculados a la conservación del 

humedal. La dedicación y la orientación hacia soluciones innovadoras están marcando una 

diferencia sumamente positiva. 

Los miembros de la comunidad han experimentado una comunicación efectiva entre los 

participantes y los líderes del proyecto en lo que respecta a objetivos y avances. La transparencia 

en la información ha reforzado su compromiso y conexión con el proyecto. Se ha observado en la 

comunidad que el proyecto ha logrado sensibilizar a un número considerable de personas sobre la 

importancia de los humedales. La creciente conciencia está impulsando un cambio positivo en 

actitudes y acciones. 

Para la comunidad, es innegable que las acciones implementadas en el proyecto están 

perfectamente alineadas con la preservación a largo plazo del Humedal La Tingua Azul. Cada 

paso está diseñado con una perspectiva a futuro que garantiza su sostenibilidad y continuado 

bienestar. Los miembros de la comunidad perciben que su participación en el proyecto ha 

inspirado cambios en sus comportamientos y hábitos personales hacia el cuidado del medio 

ambiente. Ahora son más conscientes de sus acciones y de cómo pueden contribuir a un entorno 

más saludable y equilibrado. 
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7 Conclusiones 

A través del desarrollo de este proyecto se logra crear conciencia sobre el cuidado del 

medio ambiente en la localidad de Kennedy y su alrededor, enfocando las actividades al proyecto 

Aula Ambiental Humedal La Tingua Azul a través de la implementación de estrategias 

pedagógicas, recreación popular y educación ambiental. Cabe resaltar que en un esfuerzo por 

expandir la enseñanza más allá de los confines tradicionales y transformar el espacio en un aula 

de aprendizaje vivencial y participativo, se concibieron actividades que no solo buscaban impartir 

enseñanza ambiental, sino también difundir la educación popular en este entorno. Estas 

actividades se desarrollaron a través de estrategias pedagógicas innovadoras y dinámicas, así 

como a través de experiencias recreativas diseñadas para involucrar a los participantes en una 

pedagogía enriquecedora y auténtica. 

Los recorridos se convirtieron en una herramienta esencial para llevar la educación al aire 

libre y brindar a los asistentes la oportunidad de explorar el humedal desde una perspectiva 

holística. Estos recorridos no solo permitían a los participantes comprender los aspectos 

ambientales del lugar, sino que también facilitaban la inmersión en la riqueza cultural y social 

que rodeaba al humedal. La presencia de sabedores, intérpretes de lengua de señas y líderes 

sociales y comunitarios agregaba una dimensión única a los recorridos, enriqueciendo la 

experiencia con una amplia gama de conocimientos y perspectivas. Esta integración de saberes 

locales y ambientales ayudaba a los asistentes a percibir el humedal como algo más que un 

entorno natural, sino como un espacio vivo y lleno de significado. 

La creación de espacios de enseñanza en colaboración con diferentes colegios, como La 

Chucua, Francisco de Miranda y Los Periodistas, refleja una colaboración profunda en la 

búsqueda de la educación ambiental y popular. Estos espacios de aprendizaje se convierten en 
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aulas dinámicas y participativas donde los estudiantes pueden interactuar con el entorno natural y 

social de manera directa. La educación deja de ser pasiva y se transforma en un proceso activo y 

colaborativo donde los estudiantes no solo absorben información, sino que también se convierten 

en agentes activos en la construcción de su propio conocimiento. 

La amalgama de estrategias pedagógicas y recreativas utilizadas en el aula ambiental 

subraya la importancia de romper las barreras convencionales del aprendizaje. Al salir del espacio 

tradicional de las aulas de concreto y adentrarse en la naturaleza y la comunidad, se crea un 

ambiente propicio para el descubrimiento, el diálogo y el aprendizaje experiencial. Esta 

aproximación diversificada a la educación genera un impacto más profundo y duradero en los 

participantes, permitiéndoles internalizar conceptos ambientales y sociales de manera integral y 

significativa. 

Con respecto a cada una de las actividades realizadas, se han explorado una serie de 

iniciativas y actividades con un fuerte enfoque en la educación ambiental, así como en la 

promoción de la concienciación y la participación comunitaria en la preservación del medio 

ambiente. A lo largo de esta exploración, se han destacado diversas acciones que abarcan un 

amplio espectro de esfuerzos, desde la instauración de un Aula Ambiental en el Humedal Tingua 

Azul hasta la formación de equipos de fútbol utilizando materiales reciclados. Además, se han 

llevado a cabo campañas de reciclaje, actividades en el Parque La Paz y proyectos de 

recuperación de áreas degradadas. 

En cada una de estas instancias, ha quedado de manifiesto cómo estas actividades no se 

limitan a transmitir conocimientos sobre la importancia de preservar el entorno, sino que también 

generan un estímulo a la participación y a la colaboración en el seno de la comunidad. Más allá 

de la simple transmisión de información, estas experiencias prácticas y colaborativas han 
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demostrado ser instrumentales en la formación de un compromiso real con la protección del 

medio ambiente. 

Un aspecto recurrente en todas estas iniciativas es la promoción de valores fundamentales 

como la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. A través de actividades que involucran a 

todas las edades y grupos sociales, se ha cultivado un sentido de conexión profunda con la 

naturaleza, lo que a su vez alimenta la necesidad de preservarla. Ya sea a través de la creación de 

conciencia en el Humedal Tingua Azul, la formación de equipos deportivos con materiales 

reciclados o la restauración de áreas deterioradas, estas acciones reafirman un enfoque holístico 

que busca generar un impacto positivo tanto a nivel individual como comunitario. Finalmente, se 

puede resaltar con toda esta serie de actividades es que el cuidado del medio ambiente no es una 

tarea aislada, sino un valor arraigado que puede influir en todas las áreas de nuestras vidas. 

Los proyectos ambientales desarrollados en el sector han generado una serie de beneficios 

significativos que se extienden más allá de la conservación del medio ambiente. Estas iniciativas 

no solo han influido en la concienciación ambiental, sino que también han dado lugar a logros 

tangibles y oportunidades de desarrollo comunitario. 

Un hito importante fue la respuesta positiva a las convocatorias de presupuestos 

participativos en la Alcaldía Local de Kennedy. La propuesta de establecer un aula ambiental 

como un espacio de pedagogía y recreación demostró ser innovadora y relevante para la 

comunidad. Al ser seleccionados como ganadores de 100 millones de pesos, se aseguraron los 

recursos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa de manera integral. La asignación de estos 

fondos permitió no solo la creación física del aula, sino también la contratación de recursos 

humanos especializados y la adquisición de insumos esenciales. Esta financiación ha sido 
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fundamental para el desarrollo exitoso de la propuesta desde diciembre de 2022 hasta agosto de 

2023, contribuyendo al logro de los objetivos establecidos. 

Además, el impacto se ha extendido a otros ámbitos. La participación en los procesos de 

Juventud CHIKANA (2022) del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) 

permitió presentar la propuesta como una innovación educativa, lo que resultó en la obtención de 

recursos por siete millones de pesos. Aunque aún se espera la entrega de insumos, esta 

adjudicación reconoce el potencial transformador de la iniciativa en el ámbito de la educación, 

especialmente entre los jóvenes. Estos recursos no solo respaldarán la ejecución de actividades, 

sino que también reafirman la importancia de la propuesta en la comunidad. 

Asimismo, la colaboración con la fundación FUNOT también generó resultados positivos. 

La presentación de la propuesta resultó en la obtención de recursos por un millón quinientos mil 

pesos, que se destinaron a la adquisición de elementos e insumos, así como a la contratación de 

recursos humanos necesarios. Este respaldo financiero resalta la viabilidad y la importancia de la 

propuesta desde una perspectiva más amplia. 

En conjunto, estos logros financieros y reconocimientos institucionales evidencian el 

impacto concreto y duradero de los proyectos ambientales en el sector. Más allá de la 

sensibilización y la educación, se ha generado un cambio tangible en la infraestructura, los 

recursos humanos y las oportunidades de desarrollo comunitario. Estos proyectos no solo están 

impulsando la conservación del medio ambiente, sino también empoderando a la comunidad para 

crear un futuro más sostenible y consciente. Los resultados obtenidos hasta la fecha son un 

testimonio del compromiso y la determinación de todos los involucrados en llevar adelante estas 

valiosas iniciativas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Propuesta ganadora Fondo Chikaná 2022 – Secretaria Distrital del Gobierno 
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Anexo 2: Educación Ambiental Territorio Techotiva 2022
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