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P R Ó L O G O

Soleyder Paola Castillo Tobón
Coordinadora Programa

Ondas Cundinamarca 
Directora de la Unidad de
Investigación y Posgrados

El Ministerio de Ciencia Tecnología e 
Innovación es la institución que a nivel 
nacional promueve la investigación des-
de todos los espacios académicos, dis-
pone de estrategias y programas cuyos 
objetivos son potenciar las habilidades, 
vocaciones y capacidades científicas en 
toda la población, comenzando con la 
primera infancia hasta los investigado-
res altamente formados. 

Los objetivos de dichos programas, in-
versiones y metas se encuentran pro-
puestos desde el gobierno nacional a 
través del Plan Nacional de Desarrollo 
PND 2022 - 2026 “Colombia Poten-
cia Mundial de la Vida” la propuesta 
“Fortalecimiento de vocaciones, capa-
cidades y habilidades en Ciencia, Tec-
nología e Innovación en Niñas, Niños 
y Adolescentes” (NNA) (DNP, 2023), 
para la atención de las demandas terri-
toriales enfocados en los seis retos del 
plan bienal, a través de la implementa-
ción de la estrategia Ondas y sus líneas 
de investigación en el departamentos 
de Cundinamarca, este busca alcanzar 
la inclusión social y productiva por me-
dio de la apropiación y generación del 
conocimiento, la ciencia, la tecnología 
y la innovación en sectores de especial 
interés, enfocándose así en aquella po-
blación vulnerable atacada por los fe-
nómenos de pobreza, crisis financiera, 
desigualdad y marginalización; incor-
porando a el sector productivo, acadé-
mico, estatal y la sociedad civil utili-
zando un enfoque educativo, buscando 
fomentar la equidad y construyendo 
un futuro en torno al desarrollo de una 
estrategia que responda a los desafíos 
productivos y sociales a los que se en-
frentan diversos actores de particular 

importancia como primera infancia, in-
fancia y adolescencia. 

Asimismo ondas busca aumentar las 
habilidades blandas, habilidades pode-
rosas, la diplomacia científica y el co-
nocimiento científico incorporando al 
desarrollo de la tecnología e innovación 
para transformar la sociedad colombia-
na y su sector productivo; teniendo en 
cuenta que solo el 3,8% de las empre-
sas trabajan con universidades (Núñez 
y Parra, 2017), es importante generar 
alianzas desde las entidades empresa-
riales, académicas y gubernamentales 
en donde el capital social pueda incor-
porar sus conocimientos y habilidades, 
en vista de que solo el 2,5% de investi-
gadores trabajan en empresas (Núñez y 
Parra, 2017), es así como el Programa 
Ondas busca articular la innovación, la 
tecnología, la ciencia, la investigación 
y la sociedad, generando alternativas 
y modelos sostenibles creados por las 
comunidades educativas formalizadas y 
de población vulnerable, en la creación 
de nuevas formas de resolver proble-
mas educativos, territoriales, sociales y 
ambientales, reduciendo así las brechas 
en torno al acceso de bienes y servicios 
ecosistémicos amigables con el territo-
rio.

La educación en infancia, educación bá-
sica y media cumplen un rol importan-
te, ya que son en primera instancia las 
instituciones educativas quienes acer-
can a los niños, niñas y adolescentes 
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al aprendizaje significativo y enfocado 
en el territorio, atendiendo las nece-
sidades que a través de la experiencia 
identifican y atienden, este proceso des-
pierta esa curiosidad por ir más allá de 
lo visto en el aula. La educación enton-
ces es el apoyo en la potenciación de las 
vocaciones científicas por medio de los 
conocimientos formales y habilidades 
blandas, que estimulan la creatividad, 
pensamiento crítico, comunicación, 
pensamiento analítico, habilidad para 
coordinar actividades y adquirir conoci-
miento rápidamente. 

Muchos estudios afirman que los niños, 
niñas y adolescentes son agentes socia-
les, portadores de experiencias, conoci-
mientos e intereses propios. Asimismo, 
se adaptan estratégicamente a las este-
reotipos, roles y pautas sociales de los 
entornos incorporándose en prácticas 
culturales de su comunidad. Este pro-
ceso hace que, desde pequeños, creen 
experiencias que pueden llegar a ser 
contadas mediante relatos u otras es-
trategias pedagógicas, que se pueden 
incluir en procesos de investigación, di-
chas experiencias son establecidas por 
representaciones suscitadas en la es-
cuela, la religión, la familia y hasta por 
los medios de comunicación (Corsaro, 
2011).

De tal modo que el Programa Ondas 
Cundinamarca es una apuesta estraté-
gica para aprovechar potencialidades 
de la sociedad a través de investiga-
ción científica formulada y realizada en 
alianza con actores sociales; compren-
de intervención social produciendo y 
consolidando modelos de desarrollo 
económico, ético y socialmente soste-
nible, asegurando así, la participación 
y colaboración entre diferentes secto-
res, logrando investigaciones con un 
mayor impacto. Es importante realizar 

seguimiento, evaluación y generación 
de productos para potencializar la inno-
vación pública por medio de las inves-
tigaciones realizadas por los sectores 
de infancia y adolescencia; mediante la 
priorización de las demandas territoria-
les para la minimización de problemá-
ticas identificadas por la comunidad de 
cada región generando nuevo conoci-
miento alrededor de las investigaciones 
que se desarrollarán bajo las líneas del 
Programa Ondas, atendiendo a los re-
tos priorizados por el plan de desarrollo 
2022-2026 reconociendo a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes como 
actores diferenciales para el cambio, 
promoviendo el desarrollo integral de 
la infancia y adolescencia para la mejo-
ra de talentos y vocaciones en ciencia y 
tecnología.

El Plan de Desarrollo “Cundinamarca. 
Región que Progresa” reconoce que los 
niños, niñas y adolescentes son cons-
tructores de futuro y son sujetos de 
vital importancia en el departamento, 
siguiendo la Ordenanza N° 280 (2015), 
por medio de la cual se adopta la Polí-
tica Pública para Primera Infancia, In-
fancia y Adolescencia, “Cundinamarca, 
al tamaño de los niños, niñas y adoles-
centes”, se declara a los NNA como 
sujetos de interés, teniendo en cuenta 
los siguientes cursos de vida: i) primera 
infancia: desde su gestación hasta los 5 
años de edad; ii) infancia: desde los 6 
hasta los 11 años de edad; y, iii) adoles-
cencia: desde los 12 hasta los 17 años 
de edad, actores principales del Progra-
ma Ondas (Gobernación de Cundina-
marca, 2022).

Asimismo, Cundinamarca científica e 
innovadora tienen como objetivo pro-
mover la generación de conocimiento, 
innovación, adaptación de tecnología 
e investigación que mejore las capaci-
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dades de la sociedad, las empresas y el 
territorio, con entornos aptos para la 
prestación de servicios, favoreciendo 
el aumento de la productividad, es asi 
como el departamento va en vía de pro-
mover acciones que permitan facilitar 
entornos ambientes favorables para la 
investigación y desarrollo, promovien-
do la generación de conocimiento y la 
innovación mediante actividades inte-
grales que visibilicen la apropiación so-
cial de conocimiento y la investigación 
a través de proyectos de CTeI (Goberna-
ción de Cundinamarca, 2022).

Es así como el Programa Ondas ci-
mienta una sociedad apoyada en el co-
nocimiento científico, conservación y 
preservación del territorio, desarrollo 
sostenible, mitigación del cambio cli-
mático, evitar pérdida del hábitat, ga-
rantizar los servicios ambientales y el 
recurso hídrico; mejora el bienestar y 
reducción de la pobreza del territorio a 
través de la educación, la investigación 
y cooperación técnica, promoviendo 
la gestión sostenible de la agricultu-
ra y los recursos naturales; también 
le apunta al incremento del desarrollo 
social, económico, ambiental, y sosteni-
ble del país, con un enfoque diferencial, 
territorial y participativo, para lograr 
cambios culturales que promuevan una 
sociedad del conocimiento e incremen-
tar las vocaciones científicas en la po-
blación infantil y juvenil; la formación 
en CTI cierra brechas territoriales, di-
ferenciales y participativas teniendo en 
cuenta las particularidades territoriales 
en este caso Cundinamarca la región 
centro oriente del país.

Ondas fomenta la formación activa en 
investigación científica basado en las 
necesidades propias del territorio, es 
decir, aprender a investigar investigan-
do; de tal manera que dinamiza meto-

dologías de investigación articulados 
a modelos de desarrollo en todos los 
sectores y temáticas del departamento, 
articulando la participación activa de 
los actores: academia, sector producti-
vo, estado y sociedad civil organizada, 
beneficiando notablemente las habili-
dades científicas de los niños niñas y 
adolescentes, respondiendo no solo al 
plan de desarrollo departamental sino 
al nacional, reconociendo a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes como 
actores diferenciales para el cambio, 
promoviendo el desarrollo integral de 
la infancia y adolescencia fortaleciendo 
la implementación de la política y prio-
rizando a quienes están en pobreza y 
riesgo. 

La implementación del Programa en el 
año 2023 -2024 contó con la Fundación 
Universitaria Cervantes San Agustín 
– Unicervantes desde la Unidad de In-
vestigación y Posgrados de Unicervan-
tes como entidad coordinadora  la cual 
designó un coordinador para la imple-
mentación del programa, además con-
formó un equipo de profesionales con 
perfiles diferentes para el acompaña-
miento pedagógico, constituido por dos 
asesoras cuya experiencia en investiga-
ción así como en educación, comple-
mentaron la construcción colectiva de 
conocimiento de los grupos de inves-
tigación vinculados al programa. Este 
grupo de profesionales estuvo delegado 
para la implementación, acompaña-
miento, seguimiento y compilación del 
proceso de investigación siguiendo los 
lineamientos nacionales del Programa 
Ondas (ruta metodológica).

Para dar cumplimiento a todas las acti-
vidades que implican el desarrollo del 
Programa, el equipo planteó múltiples 
estrategias y herramientas de asesora-
miento para los grupos de investigación 
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teniendo en cuenta los cronogramas 
de actividades académicas de las ins-
tituciones educativas y las dinámicas 
territoriales, obteniendo resultados ad-
mirables desarrollados por los niños, 
niñas y adolescentes en conjunto con 
los docentes coinvestigadores, asesores 
pedagógicos, asesores especializados y 
comunidad en general. 

La presente publicación está enfocada 
en la divulgación del proceso y resul-
tado de las investigaciones de los años 
2023-2024, los escritos fueron presen-
tados por los 30 grupos de investiga-
ción y redactados por investigadores, 
coinvestigadores, asesores pedagógicos 
y directivos; en estos dan cuenta de los 
objetivos planteados, metas, alcances, 
problemáticas identificadas en cada 
uno de sus entornos y resultados de 
los proyectos de investigación, enfoca-
dos en los tópicos en lo que se identifi-
can los grupos y teniendo en cuenta la 
descripción realizada por el Ministerio 
de Ciencia Tecnología e Innovación de 
cada uno de estos, asimismo, se discu-
ten los retos enfrentados y los apren-
dizajes que conllevaron a culminar con 
éxito cada uno de los procesos imple-
mentados en los municipios  de Cun-
dinamarca.

Los manuscritos son el resultado de la 
consolidación y recopilación de datos 
colectados a través de los instrumen-
tos de recolección de información, la 
observación directa en campo, análi-
sis  de datos primarios y secundarios y 
compilación de informes finales, todos 
los documentos fueron presentados y 
socializados por los grupos de inves-
tigación en diferentes escenarios ins-
titucionales, municipales y nacionales 
(circuito de ferias), empleando las TIC 
que son un espacio fundamental para la 
divulgación de la información, así como 

las redes sociales; además contaron con 
ámbitos de presencialidad como ferias 
municipales, izadas de bandera entre 
otros ambientes, gestionados por los 
grupos de investigación, esta publica-
ción es solo uno de los medios que per-
mite visibilizar  los procesos de inves-
tigación desarrollados desde la escuela, 
dando a conocer la importancia de la 
investigación desde espacios no con-
vencionales como lo son las institucio-
nes de educación municipales y rurales, 
involucrando entornos naturales y so-
ciales que  favorecen la apropiación de 
la CTeI de niños, niñas y adolescentes 
en los departamento de Cundinamarca.

Corsaro, W. (2011). The sociology of 
childhood. Sage.

Dirección Nacional de Planeación - 
DNP. (2023). Plan de desarrollo Nacional. 
“Colombia, potencia mundial de la vida”. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
portalDNP/PND-2023/2023-05-05-
texto-conciliado-PND.pdf

Gobernación de Cundinamarca (2022). 
Plan de desarrollo de Cundinamarca ¡Región 
que progresa! http://cundinet.cundina-
marca.gov.co/portal/planeacion/docu-
mentos/plan-de-desarrollo-interacti-
vo.pdf

Núñez, J., & Parra, J. (2017). Evaluación 
de impacto del programa Ondas de Colcien-
cias (pp. 1-34). Fedesarrollo. 
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P R E S E N T A C I Ó N

Soleyder Paola Castillo Tobón
Coordinadora Programa

Ondas Cundinamarca 
Directora de la Unidad de
Investigación y Posgrados

Investigando ando, un camino para 
generar en los niños, niñas y adoles-
centes del Departamento de Cundi-
namarca la vocación científica con-
textualizada.

El Ministerio de Ciencia Tecnología e 
Innovación desde la Dirección de Men-
talidad y Cultura para la CTeI, es el en-
cargado de formular, orientar, dirigir, 
coordinar, ejecutar, implementar y con-
trolar que la política de Estado esté en 
concordancia con los planes y progra-
mas de desarrollo, en este caso, con la 
misión de fomentar la vocación cientí-
fica en niños, niñas y adolescentes (en 
adelante NNA) a través del Programa 
Ondas, que posibilita insertarse en una 
cultura investigativa mediante ideas 
propias de los estudiantes vinculados, 
desarrollando actitudes y habilidades 
científicas que les permite participar de 
manera activa en la Investigación.

En lo que concierne a la participación 
como investigadores principales de 
NNA en investigaciones formales, ha 
evolucionado significativamente en 
las últimas décadas, dejando ver su rol 
como individuos capaces de desarrollar 
conocimiento; las experiencias de los 
NNA, a su vez, pueden llegar a trans-
formar discursos de verdad que van a 
contribuir a la transformación de los 
territorios (Cuevas, 2021). 

Por otro lado, el ecosistema próximo 
compone el eje articulador entre la 
escuela y la investigación, ya que el 
entorno es el lugar donde se relacio-
nan y adquieren las vivencias y expe-
riencias significativas para la vida; a su 

vez, forma el referente contextualiza-
dor para su aprendizaje, ya que es el 
lugar donde los NNA son capaces de 
reconocer las situaciones sociales, cul-
turales y ambientales de cada uno de 
sus territorios, generando apropiación 
y empoderamiento para poder propo-
ner alternativas que permitan mejorar 
las condiciones de sus contextos. Es 
importante concebir el territorio desde 
las relaciones sociales que se cimentan 
a partir de las raíces históricas, políti-
cas e identidades, que son propias de 
cada región; que desde lo pedagógico 
se confirma la importancia de que los 
NNA desde edades iniciales funden su 
conocimiento a partir de su entorno 
próximo (Suárez, García y Cardona, 
2020).

Cabe destacar la importancia de reco-
nocer a los NNA como actores sociales 
primordiales de los procesos de genera-
ción de conocimientos (investigación); 
esto permitirá forjar procesos de reco-
nocimiento de ellos mismos y de otros, 
aportando a la construcción de concep-
tos, así como permitiéndoles aprender 
sobre múltiples temáticas (Ospina y 
Ospina, 2017). Es así como el Progra-
ma Ondas con su ruta metodológica, 
es una estratégica que le permite a los 
niños, niñas y adolescentes participar 
en diferentes escenarios investigativos 
para potenciar la construcción colecti-
va de conocimiento, obteniendo cono-
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cimiento científico por medio del lema 
aprender a investigar investigando, 
construyendo una conexión entre las 
vocaciones científicas y las necesidades 
indispensables de la sociedad.

Ondas además de impartir conoci-
miento mediante diferentes estrategias 
en cada una de las instituciones vincu-
ladas al proceso, permite que los NNA 
expresen libremente su percepción de 
la ciencia y la tecnología, a través del 
fomento de la investigación contextua-
lizada y generando en los estudiantes 
una actitud positiva hacia la ciencia, 
crucial para que un país desarrolle el 
pensamiento lógico, la creatividad y la  
innovación; por lo tanto es indispensa-
ble que las instituciones vinculen estos 
procesos  para estimular las dimensio-
nes cognitivas y las habilidades básicas 
y científicas, conservando los saberes 
ancestrales que se integran con las 
nuevas formas de enseñar.

Por otra parte, la inclusión de otras 
personas u organizaciones a los proce-
sos de investigación desarrollados en 
los territorios, hace que trasciendan 
no solo el currículo, sino también las 
experiencias y conocimientos de todos, 
permitiendo que actúen de manera más 
auténtica y comprometida para la mini-
mización de las problemáticas identifi-
cadas, empoderándolos y haciéndolos 
responsables sociales de sus entornos, 
mediados por la ciencia tecnología e 
innovación, no sólo para la formación 
de profesionales sino para la educación 
ciudadana que transforma  sociedades.  
(Knippels y Van dam, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es im-
portante establecer ambientes que les 
permitan a los estudiantes acercarse a 
técnicas y métodos de investigación, 

integrándolos de manera gradual a 
los grupos de investigación escolares, 
asimismo, orientándolos hacia la in-
vestigación como proyecto de vida, 
abriéndoles la posibilidad de incluir 
la investigación en su vida cotidiana 
y potenciar dicha vocación si llegase 
a ser de su interés (Bolívar, 2013); di-
chos escenarios alternos de formación 
también logran el desarrollo de capaci-
dades, habilidades y actitudes investi-
gativas por medio de la práctica y, por 
ende, contribuyen de manera eficiente 
a la mejora continua de la educación 
en el país. El impulso del pensamiento 
crítico favorece a que los estudiantes 
hallen soluciones a los problemas del 
contexto, se familiaricen con el méto-
do científico e interpreten los aconteci-
mientos naturales y sociales para poder 
abordarlos de manera holística. (Mur-
cia, 2022).

De la misma forma, el Programa On-
das no solo promueve en la escuela las 
técnicas para que los estudiantes po-
tencien el espíritu investigativo y sean 
los científicos del futuro, sino también 
para cultivar su imaginación, curiosi-
dad, pensamiento lógico, disciplina y 
el reconocimiento de los valores (Min-
ciencias, 2011, p. 25). Para cumplir 
con su objetivo, Ondas en sus más de 
veinte años ha consolidado lineamien-
tos y materiales basados en el saber 
pedagógico y componen la identidad 
del programa, su organización permite 
diseñar proyectos de investigación pro-
pios y contextualizados, acompañados 
por docentes, asesores, instituciones y 
demás actores (Minciencias, 2018), or-
ganizando espacios pedagógicos alter-
nativos al tradicional salón de clases.

El proceso para que las instituciones 
educativas hagan parte del programa 
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se realiza por medio de convocatorias 
abiertas a los municipios y colegios pú-
blicos del departamento, la selección 
de los grupos de investigación se efec-
túa teniendo en cuenta los términos de 
referencia aprobados por Minciencias, 
presupuestos asignados a la entidad 
coordinadora y priorización de factores 
como ruralidad, pertinencia del pro-
yecto, compromisos institucional e im-
pacto a nivel territorial; luego se asigna 
un asesor pedagógico, los cuales  se 
encargan de ser los interlocutores y ar-
ticuladores de los sectores vinculados 
(academia, estado, sector productivo y 
sociedad civil), además de acompañar 
metodológicamente y temáticamente 
el desarrollo de la ruta de investigación 
del programa con cada una de las in-
vestigaciones vinculadas.

Las investigaciones seleccionadas son 
propuestas desde los intereses de los 
niños, niñas y adolescentes con el apo-
yo del docente coinvestigador, cada 
grupo de investigación identifica una 
problemática o potencialidades del 
contexto y plantea una pregunta de 
investigación, la cual deriva en todo 
un diseño metodológico para resolver 
dicha inquietud que causa  curiosidad 
al grupo; se espera que la idea de cada 
proceso trascienda más allá de las ins-
tituciones educativas, que el grupo ges-
tione el vínculo de diferentes actores 
necesarios para hallar las posibles so-
luciones a la problemática identificada 
como prioridad; es importante estable-
cer acuerdos entre los integrantes del 
grupo, generando un diálogo cordial y 
conciliador para generar la construc-
ción teórica colectiva, la identificación 
y asignación de roles le proporcionará 
los grupos de investigación un norte y 
responsabilidades, haciéndolos cons-
cientes de las implicaciones que tiene 

ser un investigador, sin dejar de lado 
la lúdica y el juego fundamentales para 
mantener el interés de estos en la in-
vestigación.

El involucrar la investigación en proce-
sos de la vida cotidiana permite que los 
grupos de investigación vean la investi-
gación de manera mas sencilla, adqui-
rir nuevo conocimiento que pueda ser 
aplicado en la vida real para la resolu-
ción de problemáticas del territorio, la 
enseñanza en la escuela se transforma 
constantemente para lograr adaptarse 
a las nuevas condiciones, tecnologías 
e intereses de los estudiantes, involu-
crando la evolución del contexto (po-
sitivo o negativo) en el que se encuen-
tran las instituciones educativas. 

Es así como las pedagogías basadas en 
la investigación se convierten en una 
estrategia que le posibilita al docente 
transformar la enseñanza tradicional, 
incluyendo metodologías que integren 
la indagación permitiendo así las in-
terrelaciones personales, cognitivas, 
sociales, familiar, contextual y de cono-
cimiento, a través de la identificación 
y mitigación de problemáticas territo-
riales de manera interdisciplinar, ge-
nerando un aprendizaje significativo y 
potenciando el pensamiento crítico y 
científico.

En el Programa Ondas el docente se 
sitúa como coinvestigador al fomentar 
tres dimensiones del saber: 

1) Saberes fundados con sus estudian-
tes a partir de interrogantes propues-
tos por estos; es decir, acompañan a los 
grupos en cada uno de los procesos, 
desde la conformación hasta la divul-
gación de la experiencia.
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2) Saberes referentes a las preguntas 
que nacen del docente al cuestionar los 
procesos que acompaña, comparte y 
sistematiza con sus pares; los docentes 
enuncian preguntas complementarias 
afines con el proceso metodológico, 
didáctico y pedagógico, “de forma que 
favorezcan a la construcción de saber y 
comprensión de la investigación en las 
culturas infantiles y juveniles”.

3) Saberes afines con su propia investi-
gación; el docente crea saberes a partir 
de su propia experiencia y perfecciona 
sus metodologías de enseñanza me-
diante el diseño y ejecución de pro-
puestas sugeridas por él (Colciencias, 
2007). 

Es así como los docentes coinvestiga-
dores son elementos fundamentales en 
la promoción de la investigación y por 
ende en la potenciación de la vocación 
científica en NNA, ya que despiertan 
el interés por las áreas que imparten 
en la escuela asociadas a saberes tradi-
cionales, culturales y territoriales; los 
educandos valoran la importancia de 
esa profesión, lo que se puede asociar  
a  lo afectivo a la par de lo cognosci-
tivo, generando interés no solo por la 
ciencia sino por la resolución de pro-
blemáticas del entorno, derivando en 
la apropiación social de conocimiento 
mejorando a largo, mediano y corto 
plazo la calidad de vida de la población  
(Rodrígues, Gouveia y Pereira, 2019).

Tanto la escuela como el Programa On-
das pretende instruir a los estudiantes 
para que puedan enfrentar apropiada-
mente en un mundo que constante-
mente se enfrenta a progresos cientí-
ficos y tecnológicos. Se pretende que 
desarrollen la capacidad de tener pos-
turas responsables y tomar decisiones 

coherentes frente a estos avances y sus 
implicaciones, tanto a nivel personal 
como social; una de las estrategias para 
dicha construcción de conocimientos 
es la alfabetización científica, la cual 
facilita la tomar decisiones a través de 
la participar en debates, ferias, progra-
mas y estrategias sobre temas cientí-
ficos, incluyendo los beneficios de la 
ciencia en la vida habitual. Investiga-
ciones demuestran los problemas en la 
educación científica y la necesidad de 
incluir a los docentes en procesos de 
innovación e investigación en la escue-
la, brindándoles nuevas orientaciones, 
contenidos y objetivos para formar ciu-
dadanos del siglo XXI (Gil y Vilches, 
2006).

Finalmente, es indispensable tener en 
cuenta las dinámicas de cada grupo de 
investigación, ya que los territorios, 
costumbres, culturas y recursos son 
diferentes aun siendo un mismo depar-
tamento, estos suministran elementos 
esenciales en la investigación; dentro 
de las herramientas a destacar para in-
centivar una cultura de la investigación 
están:  la motivación, las inclusión de 
estrategias innovadoras, los proyectos 
de investigación, prácticas de campo,  
asistencia a ferias y la inclusión de la 
tecnología como elemento de interac-
ción y divulgación de resultados ele-
mentos esenciales para la obtención 
de nuevo conocimiento, derivando 
en  productos y métodos que aporta-
ran a otros procesos de investigación, 
robusteciendo las redes de actores y 
mejorando la visión de las ciencias, 
promoviendo espacios de enseñanza 
y aprendizaje a través de ambientes 
creativos y críticos fundamentales en la 
formación de los futuros científicos de 
Cundinamarca.
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Proceso de investigación de las ins-
tituciones educativas del Departa-
mento de Cundinamarca

El convenio especial de cooperación Nº 
112721-169/2023 entre el Ministerio 
de Ciencia Tecnología e Innovación y la 
Fundación Universitaria Cervantes San 
Agustín, y actuando como administra-
dora de los recursos Fiducoldex vocera 
y administradora del Fondo Nacional 
de Financiación para la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación, Fondo Fran-
cisco José de Caldas el cual tuvo como 
objetivo “Aunar recursos técnicos, ad-
ministrativos y financieros para la im-
plementación del Programa Ondas en 
el departamento de Cundinamarca”, 
convenio que tuvo como meta promo-
ver en niños, niñas y adolescentes y 
jóvenes el interés por la investigación, 
así como el desarrollo de habilidades y 
actitudes que se les conceda incorpo-

rarse rápidamente en una cultura de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
obteniendo como resultado en el desa-
rrollar su vocación científica.

Este convenio se desarrolló entre el 25 
de agosto del año 2023 al 30 de agosto 
del año 2024 y contó con una prórroga 
de cuatro meses finalizando así en di-
ciembre 30 de 2024, planteando pro-
cesos indispensables para el desarrollo 
de la ruta metodológica como lo fueron  
la apertura de la convocatoria teniendo 
en cuenta los términos aprobados por 
el Ministerio, publicación de resultados 
definitivos, proyección e implemen-
tación de actividades de formación a 
maestros, ejecución de los proyectos 
de investigación (ruta metodológica 
del programa), circuito de ferias insti-
tucionales, zonales y departamentales y 
finalmente la publicación de resultados.

Ilustración 1. Ruta de Investigación Programa Ondas.

Fuente: Elaboración propia.

Ondas Cundinamarca

Asistente: Vanesa Lozano

FASE: Planeación del proyecto

FASE: Desarrollo de la investigación

FASE: Comunicación 
de resultados

1

2

3

ETAPAS1

2
3

4 5

6 7

8
9

Investigadores,

hemos llegado

al final del viaje
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La implementación del Programa Ondas 
Cundinamarca vinculó 23 Instituciones 
educativas públicas de 20 municipios 
preseleccionadas del departamento de 
Cundinamarca, con 30 grupos de inves-
tigación conformados (10 pre-estructu-

Ilustración 2: Etapas de implementación Programa Ondas Cundinamarca 2023 - 2024

radas y 20 abiertos) por niños, niñas y 
adolescentes e impactando un total de 
717 NNAJ; además de un total de 54 
docentes vinculados al programa for-
mados en investigación.

Desde la Fundación Universitaria Cer-
vantes San Agustín - Unicervantes se 
designó un equipo pedagógico confor-
mado por 2 asesoras con perfiles y ex-
periencia en manejo de grupos e inves-
tigación, que se encargaron de guiar la 
formulación y diseño de instrumentos 
lúdico-pedagógicos para la implemen-
tación de la ruta de investigación de 
forma eficiente, asimismo crearon me-

todologías acordes con el contexto y te-
mática de  investigación de cada grupo 
acompañado, enfocadas en la línea de 
investigación y objetivo de cada pro-
puesta, además  de identificar las nece-
sidades de formación en investigación 
docente, para la construcción e imple-
mentación de la propuesta de aprendi-
zaje docente.

Fuente: Elaboración propia.

Programa Ondas Cundinamarca 2023 - 2024

Comité
Departa-
mental

Comité
Técnico

¡Puesta en 
marcha!

Espacios de
divulgación

Investigación

Formación 
a maestros

Escenarios de 
divulgación

Selección

Fortalecimiento
de capacidades

Acompañamiento

APERTURA
DEL

PROGRAMA

-Ferias Institucionales
-Ferias Zonales
-Ferias Departamentales
-Ferias Regionales

- 10 entidades externas vinculadas
- Representante Minciencias
- Unicervantes

- Representante
   Minciencias

PUBLICACIONES

2 Asesorías
pedagógicas

- 20 municipio de 
cundinamarca

- 23 instituciones 
públicas

-30 grupos de 
investigación

Convocatoria

30
Grupos Ondas 

2023
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Ilustración 3: Soporte de asesorías a grupos de investigación 2023-2024.

Cada asesora efectuó el acompaña-
miento a 15 grupos de investigación 
de forma  presencial, virtual o mixtas; 
además de direccionar y acompañar el 
desarrollo y participación de los gru-
pos de investigación en los circuito de 
ferias institucionales, zonales en pri-
mera instancia, luego de estas ferias se 
clasificaron 21 grupos de investigación 

Fuente: Elaboración propia.

Programa Ondas Cundinamarca 2023 - 2024

que pasan a la departamentales, de los 
cuales 5 grupos de investigación son 
designados para la representación del 
departamento en la feria regional orga-
nizada directamente por el Ministerio; 
quien continúa con la valoración de los 
grupos para clasificarlos a Feria Nacio-
nal e Internacional.

Ilustración 4: Circuito de ferias 2023 - 2024.

Medios de divulgación: radio, 
redes sociales, reuniones de 

padres de familia, ferias de la 
ciencia, entre otros.

Feria con modalidad virtual 
organizada por el programa 

Ondas Cundinamarca.

Feria con modalidad virtual 
organizada por el programa 

Ondas Cundinamarca.

Feria con modalidad presen-
cial organizada por el
Ministerio de Ciencia

Tecnología e Innovación.

Candidatos
para ferias
Nacionales

ESPACIOS DE DIVULGACIÓN
FERIAS 2023 - 2024

Ferias
Institucionales

30 grupos de investigación comparten sus 
proyectos en escenarios institucionales.

Ferias Zonales
Participan 30 grupos 

de investigación y 
solo 21 grupos son 

seleccionados para 
participar en la 
siguiente feria.

Ferias
Departamentales
Participan 21 grupos de investigación y 
solo 5 grupos son seleccionados para 
representar a Cundinamarca

Ferias
Regionales
5 grupos representantes por Ondas Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia.

Asesorías
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Grupos de investigación con
modalidad virtual

1.313
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virtuales

Medio de
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virtual: plataformas 
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con
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En cuanto a los docentes coinvesti-
gadores que son fundamentales en el 
acompañamiento y guía de los grupos 
de investigación, fueron formados en 
investigación teniendo en cuenta los 
lineamientos del programa, además 
de las necesidades reconocidas por las 
asesoras pedagógicas y directivos; di-
cha enseñanza certificó un total de 54 

docentes y 6 expertos de diferentes 
líneas de investigación quienes parti-
ciparon en la formación tanto virtual 
como presencial, a través de diferentes 
estrategias en tres espacios distintos, 
aportando desde la experiencia meto-
dologías innovadoras a los grupos de 
investigación.

Ilustración 5. Agenda formación a maestros en 2024

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo se consolido el comité de-
partamental para el Programa Ondas 
Cundinamarca, el cual contó con enti-
dades del territorio a nivel académico, 
social y empresarial, este comité apoyo 
firmemente cada actividades planteada 
en el programa dentro de las cuales se 
resalta el acompañamiento a grupos 
con expertos temáticos no solo teórica-
mente sino en práctica y campo, jura-
dos para el circuito de ferias y ponentes 
para la formación a maestros; también 
se realizó constante retroalimentación 
del avance y ejecución del programa, 
consintiendo formar alianzas que con-
tribuyen no solo con capital humano, 

sino como equipo creador de conoci-
miento que fortaleció la ejecución del 
programa de forma efectiva.

Proyectos de investigación en el Pro-
grama Ondas Cundinamarca

La ejecución del Programa en Cundi-
namarca 2023 – 2024 se vincularon 30 
grupos los cuales fueron favorecidos 
para el acompañamiento, apoyo del ca-
pital semilla, seguimiento y formación 
en investigación, de los cuales 20 perte-
necieron a líneas abiertas y 10 a proyec-
tos a investigaciones pre-estructuradas, 
de 20 municipios seleccionados; con un 
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Ilustración 6. Listado de integrantes del Comité 
Departamentaltotal de 23 instituciones educativas pú-

blicas rurales (40%) y urbanas (60%) 
con un máximo de dos investigaciones 
por colegio. 

Asimismo, es importante resaltar que 
la implementación del Programa On-
das 2023 – 2024 respondió a los seis 
retos del plan bienal correspondiente 
al departamento de Cundinamarca, así 
como a las políticas orientadas por mi-
siones propuesta por el Ministerios de 
Ciencia Tecnología e Innovación; a con-
tinuación, se muestra la articulación de 
las líneas del programa, con los retos y 
misiones: Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Articulación de retos, misiones y líneas del programa para el Departamento de Cundinamarca:

Fuente: Elaboración propia.

RETO MISIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ONDAS

Bioeconomía y territorio

Bioeconomía y territorio
Hambre cero

Transición energética

Ciencias Naturales 
Expedición Ondas Bio

Hambre cero
Transición energética
Autonomía sanitaria

Ciencias Naturales 
Ciencias Agrícolas

Ingeniería y tecnología

Ciencias Naturales 
Expedición Ondas Bio

Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático

Hambre cero
Transición energética
Autonomía sanitaria

Ciencias Naturales 
Ciencias Agrícolas

Ingeniería y tecnología

Bioeconomía y territorio
Hambre cero

Transición energética
Autonomía sanitaria

Ciencias Naturales 
Ciencias Agrícolas

Ingeniería y tecnología
Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático

Bioeconomía y territorio
Hambre cero

Transición energética
Autonomía sanitaria

Ciencias Naturales 
Ciencias Agrícolas

Ingeniería y tecnología
Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático

Bioeconomía y territorio
Hambre cero

Transición energética
Autonomía sanitaria

Bioeconomía y territorio
Hambre cero

Transición energética
Autonomía sanitaria

Ciencias Naturales 
Ciencias Agrícolas

Ingeniería y tecnología
Ciencias médicas y de la salud

Ciencias Naturales 
Ciencias Agrícolas

Ingeniería y tecnología
Ciencias médicas y de la salud

Ciencia para la paz Ciencias sociales y humanidades
Nacho Derecho y Luna

Ciencia para la paz Ciencias sociales y humanidades
Nacho Derecho y Luna

Reto 1. Aprovechar el conocimiento, conser-
vación y uso sostenible de la biodiversidad, 
bienes y servicios ecosistémicos.

Reto 2. Garantizar la soberanía alimentaria y 
el derecho a la alimentación.

Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso 
de energías sostenibles para todos.

Reto 4. Garantizar la seguridad sanitaria, la 
salud y el bienestar de la población en el te-
rritorio nacional.

Reto 5. Poner fin a todas las formas de vio-
lencia en Colombia.

Reto 6. Asegurar la convergencia regional y 
el ordenamiento del territorio.

Bioeconomía y territorio
Hambre cero

Transición energética
Autonomía sanitaria
Ciencia para la paz

Ciencias Naturales 
Ciencias sociales y humanidades

Ciencias Agrícolas
Ingeniería y tecnología

Ciencias médicas y de la salud
Expedición Ondas Bio

Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático
Nacho Derecho y Luna

• Gestión Territorial programa Ondas Minciencias
• Fundación Universitaria Cervantes San Agustín

• Corpotación Universitaria Iberoaméricana
• Alcaldía de Funza
• Alcaldía de Mosquera
• Secretaría de Bienestar Animal
• Colegio La Salle

• Corporación Tecnológica de Bogotá
• Universidad Sergio Arboleda
• Universidad Pedagógica Nacional
• Maloka Museo Interactivo
• Climalab
• Asociación Astronáutica Colombiana -  ASTCOL

Voceros Permanentes

Voceros Invitados
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Es así como los Proyectos abiertos son 
aquellos cuyas preguntas y problemas 
de investigación están relacionados 
con las dinámicas de sus entornos; las 
líneas de este tipo de proyecto son las 
siguientes:

•Ciencias Naturales.
•Ciencias Agrícolas.
•Ciencias Sociales y Humanas.
•Ingeniería y Tecnología.
•Ciencias Médicas y de la Salud 

(Minciencias, 2018).

Los Proyectos pre estructurados son 
construcciones del Programa en alian-

za con diferentes sectores y entidades y 
tienen por objetivo plantear a los niños 
y jóvenes la investigación de problemá-
ticas de interés nacional. En estos los 
aspectos básicos de la investigación es-
tán definidos previamente; se dividen 
en:

•Expedición Ondas Bio.
•Jóvenes en acción ante el cambio cli-
mático.
•Nacho derecho y luna (Minciencias, 
2018).

En la siguiente Ilustración se dan a co-
nocer los grupos seleccionados:

Ilustración 7. Grupos seleccionas ondas 2023-2024

Municipio Institución Educativa Nombre del grupo investigador

IED Pablo Herrera, Sede PrincipalCajicá

Cáquza
Choachí
Facatativá

Grupo de exploración y divulgación astronómica 
Pabloherrerista Gaspher

IERD Girón de Blancos, Sede Girón de Blancos Acuaviva

IED Ignacio Pescador, Sede Principal Ancla Avalancha, Secretos Ancestrales

IEMTA Policarpa Salavarrieta Poli-Agro Team

Fómeque

Fómeque

Fosca

Fosca

Funza

Funza

Funza

Fusagasugá

Gachancipá

Gachancipá

Guasca

Guasca

La Calera

La Vega

IED Monseñor Agustín Gutierrez de Fóme-
que Sede Bachillerato

Biofox, Agricultura Orgánica

IED Monseñor Agustín Gutierrez de Sede A Caina

IEDR Alfonso Pabón Pabón, Sede Central Agropabón

IED Desarrollo Rural Aquaider

IET Bicentenario Saludablemente

IET Bicentenario, Sede San José Guardianes Ambientales Bicentenaristas

IET Bicentenario, Sede Principal Naturaleza, emociones, arte y paz: Yo doy tu 
recibes

IEMT Acción Comunal, Sede Principal Sentimediados

IED Pbro. Carlos Garavito Acosta, Sede 
Ciudadela

Ecociencia GachancipáIED Pbro. Carlos Garavito Acosta, Sede 
Ciudadela

Gachancipá Ecosostenible

IED Domingo Savio, Sede Domingo Savio Gids, grupo de investigación Domingo Savio

IED Mariano Ospina Rodríguez Bipaf

IERD El Salitre Ruta 5009: Investigación, Tecnología y 
Seguridad Vial.

IED Luis Alfonso Valbuena Ulloa Gaia

IED María Teresa Ortiz, Sede Principal Grupo Zuhe

IE La Armonía, Sede Principal La Huerta Escolar como Laboratorio Natural

IE La Armonía, Sede Principal S-Tic-Ficos

IE Roberto Velandia, Sede Nuevo Milenio Exploradores Científicos: descubriendo, aman-
do y cuidando nuestro planeta

IED Ricardo Gonzalez, Sede A Grupa de Investigación Andómeda GIA

IERD Cacicazgo Caciques: Dejando Huella Verde

IERD Cacicazgo Gestores de Convivencia Caciquista

IE José de San Martín, Sede Rural Lourdes Expedición Tabio

IED El Volcán, Sede Bachillerato Miguel Antonio González

IED El Volcán, Sede Volcán 2 Secundaria Legado de Vida

ENS María Auxiliadora, Sede Central Semillero de Investigación Ensmaniakos

IEM Instituto Técnico Luis Orjuela, Sede 
Cedro

Sembradores de Historias

Mosquera

Mosquera

Mosquera

Subachoque

Suesca

Suesca

Tabio

Ubaté

Ubaté

Villapinzón

Zipaquirá

Madrid

Pr
og

ra
m

a 
O

nd
as
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un

di
na

m
ar

ca
 2

02
4
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La elección de los grupos se realizó a 
partir de criterios acordados y aproba-
dos por Minciencias: se priorizarán 2 
municipios bajo Índice de Interrelación 
de Problemáticas que afectan a la niñez 
(IIP). (Gutiérrez, Cabrera, Caparrapí, 
Fosca, Guayabetal, Topaipí, Chaguaní, 
Yacopí, Medina, Venecia, Quetame, Fó-
meque), instituciones educativas rura-
les e impacto de la propuesta al entor-
no, a continuación, se da a conocer la 
distribución de los grupos en el depar-
tamento de Cundinamarca.

Finalmente, el acompañamiento conti-
nuo y sistemático es esencial en cada 
uno de los procesos que comprenden 
la investigación, así como en los pro-
yectos que reciben asesoría. Este acom-
pañamiento proporciona a los inves-
tigadores las herramientas necesarias 
para avanzar en cada una de las fases 
del proyecto. Además, la formulación 
de estrategias educativas y pedagógicas 
ajustadas a las características de cada 
grupo de investigación refuerza la im-
portancia de la educación a través de la 
investigación formativa. 

De este modo, se potencia el desarrollo 
de futuras generaciones de investigado-
res, quienes, durante su proceso forma-
tivo, podrían realizar aportes significati-
vos a la sociedad; no menos importante 
es la sistematización de los procesos de 
investigación y la entrega adecuada de 
los formatos requeridos para respaldar 
cada proyecto son aspectos fundamen-
tales para la divulgación de resultados, 
dicha  organización permite a los estu-
diantes desarrollar estrategias educati-
vas y pedagógicas más alineadas con las 
características de cada grupo de inves-
tigación. A través de la investigación, 
tanto docentes como estudiantes ad-

quieren un conocimiento más profundo 
sobre cómo abordar las problemáticas 
del entorno, lo que promueve la mejora 
continua de las metodologías de ense-
ñanza y por ende el mejoramiento de la 
calidad de vida del contexto. 

Reflexiones finales

El Programa Ondas aporta significativa-
mente a la formación de investigadores 
desde los niveles iniciales de la escuela, 
contribuyendo a la potenciación de ha-
bilidades y capacidades científicas, per-
mitiendo que los estudiantes aporten 
desde su experiencia y conocimiento 
del contexto soluciones innovadoras a 
las problemáticas que identifican, reva-
lidado por Cuevas (2021) quien expone 
que los NNA son sujetos idóneos para 
desarrollar conocimiento y que sus ex-
periencias consiguen transformar reali-
dades de los territorios. 

Ilustración 8. Mapa de distribución municipios 
abordados 2023 – 2024

Fuente: Elaboración propia.



21

Murcia (2022) resalta que el fomento 
del pensamiento crítico hace que los 
educandos adquieran destrezas para 
encontrar soluciones a los problemas 
del contexto, además a que se habitúen 
al método científico y puedan deducir 
sucesos sociales y toda índole, a lo que 
Ondas responde como iniciativa inno-
vadora que fortalece la capacidad de 
niños, niñas y adolescentes para hacer 
frente a los desafíos sociales, culturales 
y ambientales  de su entorno, mediante 
la combinación de educación para la paz 
y la ciudadanía, el desarrollo de compe-
tencias, la participación y el empodera-
miento, así como las expresiones cultu-
rales y artísticas, deportivas, científicas 
y el emprendimiento, el programa fo-
menta la formación de jóvenes líderes 
capaces de promover la transformación 
social al empoderar a los niños, niñas 
y adolescentes con habilidades como 
la empatía, el pensamiento crítico y la 
resolución de conflictos, se genera un 
cambio positivo en las comunidades, 
impulsando una cultura de paz, respeto 
y de ciencia en los distintos territorios 
del departamento.

Ondas crea ambientes propicios que le 
permiten a la comunidad educativa, en 
especial a los grupos de investigación 
acercarse al método científico, involu-
crando procesos de la vida cotidiana 
articulados a técnicas científicas faci-
litando el entendimiento de la investi-
gación, a lo que Bolívar (2013) detalla 
que generar este tipo de escenarios po-
sibilita potenciar la vocación científica 
y por ende abre la posibilidad de que 
incluyan la investigación como proyec-
to de vida, que al final es el propósito 
del programa, potenciar a los posibles 
científicos del fututo.

Es así como el Programa Ondas desarro-
lla en Cundinamarca la investigación, 
a través de 30 grupos de investigación 
que incluyen a su realidad escolar y co-
tidiana la búsqueda y la discusión de los 
sucesos de su institución, familia, en-
tornos sociales, ambientales  y cultura-
les a través de la formulación de estra-
tegias que les permite reconocer temas 
de utilidad que perturban el territorio, 
y a partir de la indagación, el trabajo en 
equipo y el conocimiento del entorno, 
se trazan soluciones que atenúan di-
chas problemáticas; buscando siempre 
mejor la calidad de vida desde otras as-
pectos; que a su vez impulsa la vocación 
científica de niños, niñas y adolescentes 
a través del aprender haciendo además 
de apreciar y darle la importancia que 
merece a la curiosidad de cada uno de 
los integrantes de los grupos, que son 
el objetivo primordial del programa, los 
investigadores del futuro.

Para finalizar es significativo dar a co-
nocer algunas opiniones de los investi-
gadores que evidencian que la investi-
gación desde edades iniciales es viable 
y que tiene un fuerte impacto en ellos, 
optimando las relaciones interpersona-
les, ambientales, sociales y culturales 
desde la investigación en la escuela:

“Esta experiencia ha demostrado que 
con las herramientas adecuadas y una 
metodología bien diseñada podemos 
generar un cambio significativo en la 
conciencia de la comunidad”.

“Lo que más me gustó fue los retos 
que surgiendo a medida que se fue de-
sarrollando la investigación, surgieron 
nuevos retos y pues me gustó mucho la 
manera en que se manejó porque, aun-
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que hubo dificultades y retos nuevos 
tuvimos la capacidad de afrontarlos”.

“Yo me metí mucho en el proyecto, por 
el tiempo que yo llevaba, entonces yo 
decidí dar todo de mi para llegar al fi-
nal”.

Bolívar, O. (2013). Los modos de exis-
tencia de la estrategia de Proyectos de 
investigación en Colombia como expre-
sión de la relación entre investigación 
formativa y la investigación en sentido 
estricto. Múltiples lecturas diversas 
prácticas. Ágora USB. 13(2), 433-441. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti-
culo?codigo=4734341
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Municipio:
Cáqueza Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
 ACUAVIVA

Nombre del proyecto:
Reconociendo las potencialidades

terapéuticas de las plantas medicinales
que se producen en los alrededores de la 

IERD Girón de Blancos del Municipio
de Cáqueza.

Autor:
Leidy Johanna Moreno González.

Institución
Educativa

Rural
Departamental

Girón de
Blancos

1.1 RESUMEN

Colombia es un territorio que posee 
grandes recursos naturales, siendo el 
segundo país del mundo con el ma-
yor número de especies vegetales, que 
merecen ser conocidas y utilizadas de 
manera sostenible. Hay más de 45,000 
especies de plantas de las cuales el Ins-
tituto Humboldt ha reportado 3,004 
con propiedades medicinales (Bernal et 
al, 2011). Estas plantas son reconoci-
das por su uso terapéutico, se emplean, 
por ejemplo, para tratar el dolor de es-

tómago, mejorar la circulación, aten-
der heridas, quemaduras, fiebre, gripe, 
etc., lo que sugiere un gran potencial 
de estudio desde la perspectiva de la 
sostenibilidad, el respeto cultural y el 
bienestar integral. En este contexto, el 
semillero de investigación ACUAVIVA 
se interesó en estudiar las plantas me-
dicinales que se encuentran alrededor 
de la Institución Educativa Rural De-
partamental (IERD) Girón de Blancos 
del municipio de Cáqueza, con el ob-
jetivo de fomentar su aprovechamiento 
a través de la elaboración de productos 
como jabones naturales y ungüentos. 

Este proceso parte de la identificación 
y caracterización morfológica, etno-
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botánica, taxonómica y terapéutica 
de Aloysia citrodora (cedrón), Rosma-
rinus officinalis (romero), Mentha spicata 
(hierbabuena) y Aloe vera (sábila). La 
metodología adoptada fue mixta y de 
alcance descriptivo, puesto que se es-
tudiaron las plantas medicinales culti-
vadas en la región, reconociendo su im-
portancia y beneficios para la salud, y 
buscando recuperar los conocimientos 
ancestrales e incentivar la transmisión 
de saberes, prácticas y experiencias re-
lacionas con su uso.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

El estado actual de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias naturales 
está determinado por el interés, las 
experiencias significativas y las nece-
sidades del contexto. Es fundamental 
reconocer el entorno y aprovechar los 
recursos naturales que allí se produ-
cen, de manera que se conviertan en 
vehículos para un aprendizaje signifi-
cativo, el desarrollo de las habilidades 
científicas, el pensamiento crítico y el 
trabajo en equipo. 

Sin duda, la naturaleza proporciona al 
ser humano una infinidad de recursos 
que le permiten satisfacer sus necesida-
des. Por ejemplo, las plantas, contienen 
innumerables propiedades que no solo 
las convierte en fuente de alimento y 
de producción de oxígeno para otros 
seres vivos, sino que también poseen 
componentes químicos que en las últi-
mas décadas han sido objeto de estudio 
científico en diferentes campos, como 
la farmacia, la química, la biología y la 
bioquímica (Giraldo et al, 2015). Ade-
más, estos recursos pueden ser utiliza-
dos en el desarrollo de modelos econó-
micos sostenibles, como, por ejemplo, 

en la elaboración de productos fitote-
rapéuticos, cosméticos y alimentarios. 

Según Ríos Carrascal et al. (2023), las 
ciencias farmacéuticas han evolucio-
nado de la mano del descubrimiento 
e identificación de nuevos metabolitos 
secundarios presentes en algunas plan-
tas. Estas moléculas se han utilizado 
en la elaboración de jarabes, extractos, 
infusiones, aceites y ungüentos, entre 
otros, lo que ha ampliado el campo de 
la investigación en la composición quí-
mica, las propiedades físicas y la activi-
dad biológica de los principios activos 
que presentan estas plantas.

En este sentido, uno de los recursos 
naturales más abundantes en el mu-
nicipio de Cáqueza es la diversidad de 
vegetal. Este municipio está ubicado 
en el departamento de Cundinamarca, 
sobre la cordillera oriental de Colom-
bia, a una altura que oscila entre 1684 
y 2600 m.s.n.m. y con una temperatura 
promedio de 21°C. Estas condiciones 
sitúan a Cáqueza dentro de un ecosis-
tema de bosque de montaña, donde 
hay una notable presencia de coníferas, 
árboles caducifolios, plantas medici-
nales, arbustos y cultivos transitorios 
como cebolla, tomate, arveja y habi-
chuela, entre otros (Hernández, 2023). 
Esto evidencia un gran potencial de 
estudio que puede favorecer la ense-
ñanza y el aprendizaje de las ciencias, 
así como impulsar el aprovechamien-
to sostenible de la biodiversidad en el 
marco de la bioeconomía y el desarro-
llo rural. 

En general, la población rural colom-
biana utiliza frecuentemente plantas 
con propiedades medicinales como 
alternativa para la prevención y el tra-
tamiento de las enfermedades, lo que 
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resulta de gran importancia para esta 
comunidad, ya que se encuentra distan-
te de los centros urbanos y de atención 
en salud (MPS, 2008). Sin embargo, en 
la actualidad, especialmente entre las 
nuevas generaciones, se está produ-
ciendo una pérdida de conocimientos 
ancestrales por la falta de motivación 
para recoger los saberes y tradiciones 
que les rodean (Palacio 2010, como se 
citó en Martínez, 2015). Como lo re-
fiere Hernández (2023), estos saberes 
y su existencia como herencia de las 
futuras generaciones, están en peligro 
de olvidarse, una situación que se evi-
dencia en las y los estudiantes de grado 
noveno de la IERD Girón de Blancos, 
quienes desconocen las propiedades 
medicinales de las plantas y sus poten-
cialidades como fuente económica y de 
desarrollo en la vereda. Esto representa 
una oportunidad para fortalecer el in-
terés por el aprendizaje de las ciencias, 
para mantener y transmitir los saberes 
ancestrales, y para fomentar el desarro-
llo económico de la región a partir del 
aprovechamiento de este recurso (Ro-
dríguez, 2016).
 
Ante esta problemática, las y los estu-
diantes investigadores del grado no-
veno y la docente del área de ciencias 
naturales, se propusieron identificar, 
caracterizar y describir las plantas me-
dicinales que se cultivan en las huertas 
familiares de la comunidad que habita 
en los alrededores de la IERD Girón de 
Blancos, con el fin de elaborar produc-
tos naturales como jabones y ungüen-
tos, aprovechando así sus potencialida-
des terapéuticas.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Cómo pueden emplearse los extrac-
tos etanólicos de plantas medicinales 
cultivadas en las huertas familiares de 
las veredas aledañas a la IERD Girón 
de Blancos, en el municipio de Cáque-
za, Cundinamarca, en la elaboración de 
productos naturales como jabones y 
ungüentos que contribuyan al cuidado 
de la salud?

Objetivo general 

Fomentar el aprovechamiento de las 
plantas medicinales presentes en el en-
torno familiar de las y los estudiantes 
de la IERG Girón de Blancos en el mu-
nicipio de Cáqueza, a través de la ela-
boración de productos fitoterapéuticos 
que beneficien el cuidado de la salud.

Objetivos específicos 

• Identificar especies de plantas medi-
cinales presentes en las zonas aledañas 
a la IERD Girón de Blancos.
 
• Indagar sobre los estudios etnobotá-
nicos y taxonómicos de las plantas me-
dicinales identificadas.

• Seleccionar y describir especies vege-
tales que se utilizarán para la prepara-
ción de extractos etanólicos.

• Elaborar productos fitoterapéuticos 
como jabones naturales y ungüentos, 
utilizando extractos etanólicos de las 
especies de plantas medicinales selec-
cionadas (Aloysia citrodora, Rosmarinus 
officinalis, Mentha spicata, Aloe vera).
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2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El enfoque de la investigación fue 
mixto, lo que implicó la utilización de 
métodos cualitativos y cuantitativos. 
Es cualitativo porque tomó en cuen-
ta el saber de las y los estudiantes y 
sus familias sobre las plantas medi-
cinales, promoviendo el interés por 
los conocimientos ancestrales que se 
transmiten de una generación a otra 
y por su aprovechamiento a través de 
la elaboración de productos fitotera-
péuticos. Los métodos cuantitativos se 
emplearon en la sistematización de una 
encuesta etnobotánica y en las pruebas 
de laboratorio donde se cuantificaron 
algunas propiedades, como el pH, el 
porcentaje de grasa, el grado de sapo-
nificación de los jabones y la valoración 
de las formulaciones, entre otras.

El proyecto tuvo un alcance descripti-
vo, puesto que se estudiaron las plan-
tas medicinales cultivadas en la región 
con el objetivo de reconocer la impor-
tancia de sus usos y beneficios para la 
salud. Además, buscó recuperar los 
conocimientos ancestrales e incentivar 
la transmisión de saberes, prácticas y 
experiencias relacionadas con el uso de 
las plantas. Asimismo, se articuló en 
el currículo de ciencias naturales para 
fomentar el desarrollo de competencias 
científicas.

La población de estudio estuvo com-
puesta por las plantas medicinales que 
se cultivan en las veredas aledañas 
de la IERD Girón de Blancos. De las 
plantas identificadas en la región, se 
seleccionaron como objeto de estudio 

el cedrón (Aloysia citriodora), el romero 
(Rosmarinus officinalis L.), la sábila (Aloe 
vera L.) y la hierbabuena (Mentha spica-
ta L.), ya que son especies de frecuente 
presencia y alta producción en la zona, 
además de que tienen múltiples usos 
medicinales que pueden ser explorados 
en la elaboración de diversos productos 
naturales.

Para el desarrollo de la investigación 
se plantearon tres fases claramente de-
finidas, como se observa en la ilustra-
ción 1.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Como grupo de investigación, se tra-
bajó desde las asignaturas de biología 
y química con el interés de motivar el 
aprendizaje de las ciencias, fortalecer 
las competencias científicas en las y los 
estudiantes, y conectar el contexto de 
la institución con los saberes ancestra-
les y las prácticas educativas. En este 
sentido, se propuso integrar todo lo an-
terior en el Aprendizaje Basado en Pro-
yectos para fomentar el conocimiento 
del ecosistema local, recuperar los co-
nocimientos tradicionales y desarrollar 
habilidades del saber y hacer científico, 
así como motivar el aprovechamiento 
sostenible de las plantas cultivadas en 
las huertas familiares.

En la dinámica de trabajo se organi-
zaron grupos de cinco estudiantes de 
acuerdo con el sector de vivienda, con 
el fin de establecer zonas veredales de 
investigación, es decir, convertir su ho-
gar en un escenario de investigación. 
En estas zonas veredales se llevaron a 
cabo diversas actividades, como sali-
das de observación e identificación de 
plantas, se aplicaron encuestas etnobo-

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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Fase 1

Fase 3

Fase 2

-Conformación del grupo
  de investigación.
-Salidas de observación e
  identificación de plantas.
-Encuestas etnobotánicas.

-Elección de plantas medicinales a estudiar.
-Lab1: Observación y descripción morfológica.
-Lab2: Preparación de extractos etanólicos.
-Lab3:  Elaboración de productos: Jabones y
  unguentos.

Metodología: enfoque mixto, estudio 
descriptivo y alcance exploratorio.

-Caracterización física
  de los productos.
-Comunicación de
  resultados
-Elaboración de
  conclusiones

Ilustración 1. Fases de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

tánicas y se generó la cartografía de las 
plantas medicinales cultivadas en cada 
zona. De forma paralela, en el aula se 
desarrollaron seminarios de concep-
tualización, prácticas de laboratorio y 
socialización de los resultados obteni-
dos por cada grupo.

Este trabajo investigativo representó 
una valiosa oportunidad para conec-
tar la ciencia moderna con los saberes 
ancestrales que han sido transmitidos 
a lo largo de las generaciones, en un 
contexto donde la medicina tradicional 
ha sido eclipsada por el desarrollo de la 
medicina química y la industria farma-
cológica. Además, las y los estudiantes 
también tuvieron la oportunidad de su-
mergirse en un proceso de conocimien-
to sobre su contexto cultural y social 
al interactuar con las personas de la 
comunidad, quienes compartieron sus 
saberes, ello fomentó el respeto hacia 

las tradiciones culturales de su región 
y el reconocimiento de la importancia 
de conservar estos saberes.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

El primer objetivo de la investigación 
consistió en identificar las especies de 
plantas medicinales que se encuentran 
cultivadas en las zonas aledañas de la 
IERD Girón de Blancos. Para ello, se 
realizó, en primer lugar, una explora-
ción sobre los conocimientos que te-
nían las y los estudiantes y sus fami-
lias acerca de las plantas medicinales, 
a través de una encuesta etnobotánica 
semiestructurada. Con respecto al se-
gundo objetivo, se desarrollaron activi-
dades de consulta y revisión documen-

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES



29

tal sobre el tema mediante talleres y 
documentos recomendados. La docen-
te coinvestigadora dirigió charlas so-
bre etnobotánica, taxonomía, plantas 
medicinales, metabolitos secundarios 
y principios de farmacia relacionados 
con el tema de formulación de produc-
tos fitoterapéuticos.

En el marco de ambos objetivos, se 
realizaron salidas de observación a los 
alrededores de la institución, con el fin 
de reconocer la vegetación presente en 
las zonas aledañas. Se utilizaron apli-
caciones (LeafSnap, PlanNet y PlantS-
nap) que permitieron identificar las 
plantas taxonómicamente y, posterior-
mente, se llevó a cabo una visita guiada 
al Jardín Botánico de Bogotá. Con todo 
lo aprendido hasta este punto, las y los 
estudiantes realizaron un registro de 
las plantas medicinales encontradas en 
las diferentes zonas veredales, utilizan-
do la misma técnica.

Una vez conceptualizado el tema de las 
plantas medicinales y después de iden-
tificar las que más se cultivan en las 
huertas familiares, cada grupo eligió 
una planta como su objeto de estudio 
particular. Las plantas seleccionadas 
fueron: Aloysia citriodora, Rosmarinus offi-
cinalis, Mentha spicata y Aloe vera. En este 
punto, las y los estudiantes desarrolla-
ron actividades que les permitieron co-
nocer las características físicas, quími-
cas y biológicas de la planta escogida, 
mediante prácticas de laboratorio. La 
primera consistió en observar y des-
cribir la morfología y características et-
nobotánicas. La segunda práctica trató 
sobre el proceso de secado, preparación 
y elaboración de un extracto etanólico. 
La tercera práctica abordó la elabora-
ción de productos naturales como ja-

bones y ungüentos, donde se empleó el 
extracto etanólico. Finalmente, se rea-
lizó la caracterización física y química 
de los productos elaborados.

Es importante señalar que el alcance del 
cuarto objetivo fue exploratorio, ya que 
es necesario completar el estudio ex-
perimental de los extractos etanólicos, 
realizar la identificación de metabolitos 
secundarios y adelantar estudios mi-
crobiológicos y de estabilidad para los 
jabones y ungüentos elaborados.

3.2 RESULTADOS

El proyecto comenzó a desarrollar-
se una vez que se identificó que las y 
los estudiantes de grado noveno de la 
IERD reconocían la importancia y ne-
cesidad de las plantas, por ejemplo, al 
ser utilizadas en la agricultura, para de-
corar y para hacer construcciones, pero 
que difícilmente identificaban que pue-
den ser utilizadas como una alternativa 
para tratar dolencias. Esto evidenció el 
desconocimiento sobre las propiedades 
terapéuticas de las plantas que se en-
cuentran en las zonas veredales aleda-
ñas a la institución y, en particular, de 
las que se cultivan en las huertas fami-
liares de las y los investigadores.

En las salidas de observación se logró 
evidenciar que existe una gran diver-
sidad de plantas con diferentes usos 
medicinales, y esto se debe principal-
mente al tipo de ecosistema que pre-
domina en este territorio: el bosque de 
alta montaña (ilustración 2).

Al comparar las plantas presentes en 
cada uno de los sectores de observa-
ción, se destaca lo siguiente:
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Ilustración 2. Salidas de observación1. Existe una gran cantidad de plantas 
medicinales en las veredas aledañas a 
la IERD Girón de Blancos, lo que repre-
senta un valioso recurso natural que 
aporta al equilibrio del ecosistema, así 
como una gran oportunidad para desa-
rrollar emprendimientos sostenibles. 

2. Las y los estudiantes reconocieron la 
diversidad de plantas que se producen 
en la región y que la mayoría de ellas 
son cultivadas en sus huertas familia-
res, asimismo, desarrollaron habilida-
des con el uso de aplicaciones digitales 
para identificar cada una de las plantas 
por medio de fotografías y así, determi-
nar, su origen, propiedades, etc. 

3. Se reportó una gran variedad de 
formas medicamentosas en las que se 
utilizan estas plantas, como, por ejem-
plo, infusiones, decocciones, jarabes, 
geles, gotas, aceites, baños, etc., que 
están asociadas a los conocimientos 
ancestrales de la medicina tradicional. 
Sin embargo, la forma más común es 
la infusión.

4. El proceso de recolección de datos 
tuvo como segunda finalidad que las y 
los estudiantes, con apoyo del docente 
de sociales, Manuel Torres, construye-
ran un mapa digital para reportar las 
plantas observadas en las diferentes 
veredas.

Para determinar el conocimiento an-
cestral que poseen las y los campesi-
nos de las zonas veredales aledañas a 
la IERD Girón de Blancos, se realizó 
una encuesta etnobotánica de la cual 
se pueden concluir los siguientes as-
pectos: 

1. El campesinado reconoce a las plan-
tas que cultivan, como la principal 

fuente de alimento y de ingreso eco-
nómico. Además, las diferencian por 
medio de sus hojas, su color, olor y ta-
maño. 

2. Las y los campesinos tienen un ma-
yor conocimiento sobre las plantas de 
uso alimentario, debido a que su prin-
cipal actividad económica está basada 
en la agricultura.

3. El conocimiento que el campesina-
do ha adquirido ha sido transmitido de 
generación en generación, solo cuatro 
personas respondieron que su apren-
dizaje proviene de otras fuentes, men-
cionando a entidades formadoras como 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). 

Fuente: Elaboración propia.



31

4. El campesinado cultiva y utiliza una 
gran variedad de plantas medicinales, 
siendo la yerbabuena la de mayor fre-
cuencia. Entre otras, se encuentran 
plantas como el ajo, el cafeto, el mata-
rratón y suelda con suelda.

5. El campesinado utiliza las plantas 
medicinales principalmente para tratar 
dolores de estómago, gripa y como aro-
máticas.

6. Es importante que se generen espa-
cios de formación sobre plantas nativas 
y foráneas, dado que no reconocen con 
claridad.

De acuerdo con las observaciones reali-
zadas por las y los investigadores y los 
resultados de la encuesta etnobotánica, 
cada grupo seleccionó una planta me-
dicinal para estudiar y de esta manera, 
continuar la investigación en torno a 
los objetivos específicos 2, 3 y 4. Las 
plantas elegidas fueron Aloysia citrodo-
ra, Mentha spicata L., Rosmarinus officina-
lis y Aloe vera, dado que son plantas que 
se encuentran con facilidad en todas las 
zonas veredales aledañas a la IERD Gi-
rón de Blancos, y porque también fue-
ron mencionadas con gran frecuencia 
por las y los campesinos de la región. 

Una vez identificadas las propiedades 
de las plantas de estudio, se procedió 
a desarrollar la etapa de experimenta-
ción, empezando por la caracterización 
morfológica de las plantas, tal y como 
se reporta en la tabla 1.

Esta práctica tuvo como objetivo que 
las y los investigadores aprendieran a 
identificar las plantas de acuerdo con 
su forma, tamaño, color, inflorescencia, 
forma de las hojas, margen y venación. 

La docente coinvestigadora abordó la 
temática y explicó cada uno de los con-
ceptos antes mencionados, lo que re-
sultó en un ejercicio interesante para 
las y los investigadores. La actividad 
permitió que todas y todos los estu-
diantes participaran en la caracteriza-
ción morfológica de las plantas, como 
se evidencia en la ilustración 3. Es im-
portante señalar que las y los estudian-
tes lograron reconocer las estructuras 
de las hojas, pero tuvieron dificultades 
para recordar y aplicar los términos de 
inflorescencia y peciolo.

Terminada esta primera práctica de la-
boratorio, se realizó el segundo labo-
ratorio, que correspondió al proceso 
de elaboración de extractos etanólicos. 
En primer lugar, la coinvestigadora dio 
las indicaciones para que las y los estu-
diantes realizaran la recolección de las 
plantas y se identificara la parte vegetal 
a utilizar. En el caso de Aloysia citrodora, 
Mentha spicata L. y Rosmarinus officinalis, 
se utilizaron las hojas y del Aloe vera, se 
utilizó el cristal. 

Durante el proceso de elaboración de 
extractos (ilustración 4) se explicó a 
las y los estudiantes, la importancia del 
tamaño de las partículas y, por lo tan-
to, la necesidad de realizar una buena 
molienda, así como las razones por las 
cuales se llama al extracto etanólico. 
Asimismo, se explicó la importancia de 
mantener aislado el extracto de la luz 
solar y lugares con elevadas temperatu-
ras. El método de extracción utilizado 
fue el de maceración estática, que con-
siste en dejar la materia vegetal inmersa 
en un solvente como el etanol durante 
varias horas, días o semanas, con el fin 
de que el etanol disuelva una gran can-
tidad de moléculas que se encuentran 
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Tabla 1. Características morfológicas de las plantas de estudio. 

Fuente: Elaboración propia.

Nombre 
común

Nombre 
científico

Lugar de 
recolección 

Cidrón Aloysia
citrodora 

Forma alargada, de 
tipo penninervia y 
lanceolada. Los bordes 
son aserrados. Tiene 
nervadura prominente 
en la parte central en 
el envés de la hoja. Sus 
hojas son compuestas.

Vereda Girón 
de Blancos

Características de la 
hoja (forma, margen, 

venación)

Características 
del peciolo

Características 
organolépticas 

Inflores-
cencia 

Corto y verticila-
do, es decir que 
hay varias hojas 
por nudo.

Color verde, con 
aromas agrada-
bles, de textura lisa 
por el haz, por el 
envés es un poco 
rugosa debido a la 
venación 

De tipo 
panicular 
con flores 
termina-
les. 

Hierba-
buena

  

Mentha 
spicata L.

Hojas compuestas, 
de forma ovalada y 
dentada. Tiene vello-
sidades por el haz y 
el envés de la hoja. Su 
nervadura es de tipo 
penninervia.

Vereda Girón 
de Blancos

Corto y verticila-
do, es decir que 
hay varias hojas 
por nudo.

Color verde, con 
aroma agradable 
e intenso, presenta 
vellosidades por 
ambos lados de las 
hojas y esto le da 
textura rugosa.

En forma 
de
racimo.

Romero 

  
Rosma-
rinus 
officinalis

Sus hojas son peque-
ñas, simples, lanceo-
ladas y con bordes 
enteros. Tiene vellosi-
dades en el envés.

Vereda
Santa Ana

Simple. El haz de las hojas 
es verde, pero por 
envés es blancuzco. 
Es de aroma inten-
so y agradable.

En forma 
de
racimo.

Sábila 

  
Aloe vera Sus hojas son simples, 

lanceoladas y den-
tadas. Su nervadura 
es paralelinervia, de 
textura lisa. No tiene 
vellosidades.

Vereda
Ubatoque I

No tiene peciolo, 
es decir que es 
sésil.

Color verde, textu-
ra lisa, olor poco 
agradable.

en las células parénquimas de las hojas, 
donde se almacenan una gran cantidad 
de nutrientes esenciales para la planta.

El proceso de secado de las hojas tar-
dó siete días, así como la inmersión 
en etanol. Tras este lapso, se realizó la 
filtración del extracto y su almacena-
miento para la elaboración de los pro-
ductos naturales. Se determinó que los 
extractos de Aloysia citriodora, Mentha 
spicata L. y Rosmarinus officinalis tienen 

Ilustración 3. Observación morfológica de las plantas medicinales 

Fuente: Elaboración propia.

En forma 
de
racimo.

un color verde oscuro intenso y un olor 
característico de cada planta. Además, 
después del tiempo de inmersión, no se 
desarrolló crecimiento microbiano ni se 
observó turbidez, lo que establece que 
el proceso de preparación del extracto 
fue positivo.

El extracto etanólico se conservó por 
varios días después de la filtración con 
el fin de usarlo en la elaboración de ja-
bones y ungüentos. El primer producto 
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Ilustración 4. Proceso de elaboración de extracto etanólico

Fuente: Elaboración propia.

1. Recolección de 
la planta.

Secado por
7 días.

2. Con hojas
secas se

procede a la 
molienda.

3. Maceración 
estática el

extracto, se usa 
etanol al 96%. 
Reposo por 8 

días.

4. Se filtra el 
extracto para 
retirar la
materia sólida.

Tabla 2. Fórmulas de productos naturales: jabones

Fuente: Elaboración propia.

Materia Prima    Cantidad    Unidad

Aceite de oliva       240              gramos

Aceite de coco         60              gramos

Extracto                  12               gramos

NaOH                      40              gramos

Sal                           21               gramos

Agua                      104              gramos

preparado fueron los jabones. Para esta 
práctica, se utilizó la formulación que 
se reporta en la tabla 2.

Se escogió esta fórmula porque ade-
más de las propiedades terapéuticas 
del extracto etanólico, el aceite de oliva 
tiene propiedades antiinflamatorias y 
antimicrobianas, lo que lo convierte en 
un producto óptimo para tratar el acné, 
reduciendo la producción de grasa y 
limpiando los poros, a la vez que otor-
ga suavidad. El aceite de coco por su 
parte actúa como hidratante, ayudando 
a mantener la humedad de la piel y es-
timulando la producción de colágeno, 
lo que también proporciona suavidad 
y protección contra temperaturas ba-
jas. La soda cáustica (NaOH) es la base 
fuerte que reacciona con los ácidos gra-
sos del aceite de oliva y del aceite de 
coco, formando el jabón y la glicerina; 
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esta reacción se conoce como saponi-
ficación. Cabe destacar que todos los 
jabones se hicieron con la misma fór-
mula, pero sus propiedades variaron 
dependiendo del extracto utilizado.

Una vez integradas todas las materias 
primas, se dejó la mezcla en moldes 
por cuatro semanas, en proceso de cu-
rado cuyo objetivo es que, con el tiem-

Ilustración 5. Preparación de jabones naturales 

Fuente: Elaboración propia.

El segundo producto que se elaboró 
fue el ungüento, una forma galénica o 
medicamento semisólido elaborado a 
base de grasas vegetales o animales, en 
completa ausencia de agua. De acuerdo 
con López et al. (2015), las grasas utili-
zadas le otorgan al producto una capa-
cidad oclusiva, formando una capa im-

1. Alistamiento y 
pesaje de materias 
primas.

2. Preparación de
Mezclas fase oleosa 
(M1) y fase acuosa 
(M2).

3. Mezcla Final = M1 + M2. 
4. Proceso de secado y curación por 1 mes.

permeable sobre la piel que dificulta la 
evaporación del agua, proporcionando 
suavidad e hidratación. Esta es una de 
las razones por las cuales los ungüen-
tos están indicados para el tratamiento 
de dermatosis seca (áreas donde la piel 
es gruesa) y para la psoriasis.

po, disminuya el pH. Es importante 
tener en cuenta que la temperatura de 
mezcla entre los aceites y la soda cáus-
tica en estado acuoso debe ser similar 
para garantizar la integración homogé-
nea de las materias primas. La tempe-
ratura óptima de mezcla fue de 40°C. 
El proceso de elaboración se presenta 
en la ilustración 5.
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Tabla 3. Fórmulas de productos naturales:
ungüentos 

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6. Proceso de elaboración de los
ungüentos 

Una vez terminados los productos, se 
realizaron pruebas de calidad en cuan-
to a las características organolépticas 
físicas, como se muestra en las tablas 
4 y 5.

La preparación de los ungüentos se 
realizó según la fórmula expuesta en la 
tabla 3, utilizando nuevamente aceite 
de oliva debido a las propiedades men-
cionadas previamente, junto con vase-
lina, que tiene propiedades emolientes, 
es decir, que suaviza, ablanda y aumen-
ta el grado de humedad en la piel, lo 
que contribuye al tratamiento de la piel 
seca, sarpullidos o quemaduras. En este 
caso particular, los ungüentos se elabo-
raron con aceites esenciales de las plan-
tas estudiadas, para proporcionar aro-
maticidad y propiedades terapéuticas. 

Uno de los puntos críticos en la pre-
paración fue la temperatura. Así, se 
determinó que la temperatura óptima 
para la mezcla de las grasas y el acei-
te esencial es de 40°C, para adicionar 
el extracto etanólico, lo ideal es que 
la temperatura disminuya a 30°C para 
asegurar una correcta integración de 
las materias primas. En la ilustración 
6 se presenta el proceso de elaboración 
de los ungüentos.

Fuente: Elaboración propia.

1. Pesaje de materias primas.  
2. Mezcla de la fase oleosa.
3. Mezcla de la fase oleosa y
los aceites esenciales.
4. Envasado de producto
terminado.

Materia Prima    Cantidad    Unidad

Aceite de oliva       3,55             gramos

Vaselina                  5,55              gramos

Extracto                  0,35               gramos

Aceites                    0,55              gramos
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1.Cedrón   2.Hierbabuena    3.Cedrón   4. Aloe Vera   5.Romero

Tabla 4. Caracterización física de productos naturales: jabones 

Textura Color Olor 

Lisa
Verde
amari-
llento 

Fuerte y 
agradable

% de 
grasa 
total

Jabón de
Romero

pH
Producción 
de espuma

Grumosi-
dad

Poder
emulsionante

Observa-
ciones

63.88% 8 - 10.46 Alta Baja Alto Se fragmenta

Jabón de 
Cidrón 1 Lisa

Verde
amari-
llento 

Fuerte y 
agradable 7 Alta Poca Alto Es compacto

Jabón de 
Cidrón 2 Lisa Verde

Suave y 
agradable 8 Alta No tiene Alto Es compacto

Jabón de 
yerbabue-

na

Lisa y 
suave

Verde,
blanco

Suave y 
agradable 11 - 12.8 Alta Poca Alto Es blando55.55%

Jabón de 
aloe vera

Suave y 
grumosa

Blanco Fuerte a 
grasa 57.14% 9.92 Alta Mucha Alto Consistencia 

dura

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obte-
nidos, se determinó que el jabón con 
mejor calidad es el de romero, debido a 
su alto porcentaje de grasa, su ausencia 
de grumosidad, su alta producción de 
espuma y su elevado poder emulsifi-
cante. Es importante destacar que los 
pH determinados en la tabla 8 se mi-
dieron en la semana tres de curación, 
y, al finalizar, el pH se encontró cerca a 
la neutralidad, lo que indica que es un 
producto de uso óptimo en la piel, sin 
causar irritaciones ni sequedad.

A partir de los resultados obtenidos de 
este proceso, se puede concluir que se 
presentaron errores que afectaron el 
producto final. Entre ellos, caben se-
ñalar errores durante el pesaje de las 
materias primas, lo que se evidencia en 

el bajo porcentaje de grasa en los otros 
jabones, que fueron preparados con la 
misma fórmula. Otro error fue no rea-
lizar la mezcla de los aceites y la soda 
cáustica en solución a 40°C, sino en 
frío, lo que afectó la homogeneidad de 
la mezcla. Finalmente, se evidenció la 
necesidad de realizar nuevamente los 
jabones para optimizar la formulación. 

En comparación, la preparación de los 
ungüentos tuvo procesos de pesaje 
adecuados, se manejó correctamente la 
temperatura para la mezcla de las ma-
terias primas y, como resultado, se ob-
tuvieron productos con buena untuosi-
dad, apariencia y consistencia, tal como 
se muestra en la tabla 5. Estos ungüen-
tos se clasificaron como productos cáli-
dos y en comparación con los jabones, 
presentaron mejor estabilidad.
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Tabla 5. Caracterización física de productos naturales: ungüentos 

Textura Color Olor 

Suave y
untuosa

Verde 
claro

Caracte-
rístico del 
romero

Brillo

Ungüento 
de Romero

pH
Homoge-

neidad
Formación 
de grumos

Consistencia Untuosi-
dad

Compacto 
no, pero al 

untar sí
6 Sí No Semisólida

Sí, no es 
grasoso y se 
distribuye 
muy bien

Ungüento 
de Cidrón 1 Agradable 7 Sí No

Agradable 7 Sí No

Ungüento 
de yerba-

buena

Fuerte y 
prevalece 
el olor del 
extracto 
etanólico

6 Sí PocoSí

Ungüento 
de aloe 

vera
6 Sí No

Fuente: Elaboración propia.

Ungüento 
de Cidrón 2

Lisa y
untuosa

Lisa y
untuosa

Untuosa 
y densa

Untuosa, 
densa y 
lisa

Verde 
opaco

Verde

Verde 
oscuro

Amarillo 
pálido

Agradable

Poco

Sí

Sí

Semisólida

Semisólida

Semisólida

Semisólida

Sí, se adhiere 
muy bien a 
la piel y se 
esparce con 
facilidad

Sí, no es 
pegajoso ni 
su aspecto es 
grasoso

Sí y al tacto 
es agradable, 
no se siente 
pegajoso

Es suave, 
cálida al 
tacto y no es 
pegajosa

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Este proyecto surgió en el contexto de 
una tendencia nacional: el aumento 
progresivo de la comercialización de 
productos fitoterapéuticos en Colombia 
y la necesidad de que los conocimientos 
de la medicina tradicional no se pierdan 
en esta generación. Esto resulta moti-
vante y, adicionalmente, pertinente en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias teniendo en cuenta el 
contexto y las necesidades locales, por 
lo tanto, se convirtió en un gran reto 
para este grupo de investigación.

En este orden de ideas, a medida de 
que pasaba el tiempo, surgían nuevas 
actividades que fortalecían el proyecto, 
pero a su vez lo limitaban, entre ellas se 
encontraba la necesidad de determinar 
la presencia de metabolitos secunda-
rios mediante una marcha fitoquímica, 
así como realizar un registro de plantas 
en más sectores para obtener un espec-

tro más amplio de la biodiversidad de 
plantas medicinales. 

Se recomienda evaluar nuevamente la 
formulación de los jabones naturales y 
mejorar la producción, corrigiendo los 
errores mencionados en el apartado de 
resultados. Además, es importante dar 
continuidad a la elaboración de etique-
tas y al envasado de los productos, así 
como realizar proyecciones económi-
cas desde el campo del emprendimien-
to sostenible. 

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Haber formado parte del proyecto y 
trabajado con estudiantes rurales ha 
sido una de las experiencias más agra-
dables y enriquecedoras en el rol de 
maestra. En la actualidad, la enseñan-
za de las ciencias enfrenta grandes de-
safíos, y este proyecto representó una 
oportunidad de involucrar el contexto 
y la realidad de las y los estudiantes en 
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los procesos académicos, motivando su 
aprendizaje, promoviendo la investiga-
ción, fomentando el conocimiento su 
entorno natural y desarrollando habili-
dades propias de las ciencias.

Este tipo de proyectos son de gran im-
portancia, ya que, con el apoyo recibido 
por parte del Programa Ondas, se logró 
motivar a los estudiantes hacia la in-
vestigación, encontrando en sus hoga-
res, espacios de aprendizaje. A su vez, 
se creó en ellas y ellos, conciencia so-
bre la preservación y cuidado de la na-
turaleza, así como el valor del conoci-
miento ancestral que se ha transmitido 
de generación en generación. En este 
contexto, el proyecto también aportó 
herramientas para que los estudiantes 
sean capaces de liderar proyectos en el 
marco del emprendimiento sostenible, 
aprovechando la riqueza natural que se 
encuentra en su región. 

Con este tipo de iniciativas, se desarro-
lla la conciencia sobre el cuidado y con-
servación del ambiente, contribuyendo 
a la búsqueda de prácticas sostenibles 
que, con el tiempo y a gran escala, pue-
den generar un impacto positivo en el 
planeta, así como fomentar nuevas for-
mas de negocio en las veredas aledañas 
a la institución. 

Sin duda alguna, este tipo de proyectos 
crea ambientes de aprendizaje donde 
el trabajo colaborativo, la autonomía 
y la autorregulación, se fortalecen en 
la formación integral de las y los estu-
diantes. Además, en el contexto rural, 
los temas relacionados con las ciencias 
se comprenden mejor desde las activi-
dades prácticas y participativas, lo que 
permite una construcción social del co-
nocimiento. De este modo, el escenario 

investigativo se convierte en un espacio 
constante de diálogo de saberes que se 
enriquecen tanto con las experiencias 
de la comunidad como con los aportes 
realizados por la institución.

Bernal, H., García, H., y Quevedo, G. 
(2011). Pautas para el conocimiento, con-
servación y uso sostenible de las plantas me-
dicinales nativas de Colombia. Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial e Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt.

Giraldo, S., Bernal, M., Morales, A., 
Pardo, A., y Gamba, L. (2015). Descrip-
ción del uso tradicional de plantas medicina-
les en mercados populares de Bogotá, D.C. 
Universidad nacional abierta y a dis-
tancia.http://www.scielo.org.co/pdf/
nova/v13n23/v13n23a07.pdf.  
 
Hernández, E. (2023). Conocimiento y 
uso de plantas medicinales en cuatro zonas 
de alta montaña del departamento de Cun-
dinamarca, Colombia. [Tesis de Maestría, 
Universidad Nacional de Colombia]. 
https://repositorio.unal.edu.co/hand-
le/unal/85540

López García, B., Ortonobes Roig, 
S. y García Rebollar, C. (2015). Un-
güentos, pomadas, cremas, geles y 
pastas: ¿es todo lo mismo? Formación 
Activa en Pediatría de Atención Primaria, 
8(4), 183-187. https://fapap.es/fi-
les/639-1294-RUTA/FAPAP_4_2015_
Unguentos_pomadas.pdf

Martínez, J. (2015). Diseño de un pro-
yecto de aula para fortalecer el conocimien-

4. BIBLIOGRAFÍA 



39

to, sobre el uso y aprovechamiento de las 
plantas medicinales en grado séptimo de la 
Institución Educativa Niño Jesús de Pra-
ga del bajo calima, distrito de Buenaven-
tura Valle del Cauca. [Trabajo de grado 
de Licenciatura, Universidad del Va-
lle]. https://bibliotecadigital.univalle.
edu.co/entities/publication/34b0e1 
ec-4bb1-4d24-8971-ae65ed8cbbe3 

Ministerio de la protección social 
(MPS). (2008). Vademécum de plantas me-
dicinales colombianas. Imprenta Nacional 
de Colombia. https://www.minsalud.
gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigi-
tal/RIDE/VS/PP/SA/vademecum-co-
lombiano-plantas-medicinales.pdf

Ríos Carrascal, O., Arrieta Vergara, J. 
R., y Daza Rosales, S. (2024). El uso y 
utilización de las plantas medicinales: 
un aporte desde el saber tradicional 
a la enseñanza de las ciencias natura-
les. Bio-grafía, 16(Extraordinario). ht-
tps://revistas.upn.edu.co/index.php/
bio-grafia/article/view/20524

Rodríguez, D. (2016). Emprendimien-
to sostenible, significado y dimensio-
nes. Revista Katharsis, (21), 419-448. ht-
tps://doi.org/10.25057/25005731.775



40

1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Municipio:
Fosca Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
 AQUAIDER

Nombre del proyecto:
Diseño e implementación de un sistema 
para el aprovechamiento de agua lluvia 
dentro de la granja escolar de la  IED de 
desarrollo rural del municipio de Fosca 

Cundinamarca.

Autores:
Keynner Dayan Triana Valenzuela, Jenny 

Yadira Rincón Gutiérrez, José Antonio Niño 
Ramírez, Alex Reinel, Morales Espinosa.

Institución
Educativa

Departamental
de Desarrollo 

Rural 

1.1 RESUMEN

Esta investigación se centró en abordar 
una de las problemáticas que se viven 
en el municipio, el país y el mundo en-
tero, la escasez del agua y los efectos 
del cambio climático, que cada vez son 
más intensos en distintas zonas, este 
problema direccionó la investigación 
hacia la iniciativa de buscar alternati-
vas para la producción sostenible en 
la granja escolar, mediante el ahorro 
y uso eficiente del agua, para lo cual, 

se trabajó en el diseño, estructuración 
y puesta en marcha de un sistema de 
recolección de agua lluvia, destinado 
para el mantenimiento de cultivos y 
la crianza de animales, contribuyendo 
a  mitigar los efectos por la escasez de 
agua.

Palabras clave: cambio climático, soste-
nible, mitigar, escasez, agua lluvia.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló en el área 
rural del municipio de Fosca, Cundina-
marca, dentro de la Institución Educati-
va Departamental de Desarrollo Rural.
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS 

Pregunta de investigación

Como punto de partida, el grupo plan-
teó una serie de interrogantes relacio-
nados con las prácticas que se podrían 
implementar en la institución para la 
mejora en aspectos ambientales liga-
dos a la producción agrícola y pecuaria:

• ¿Cómo podemos contribuir en la 
sostenibilidad ambiental y los procesos 
productivos del colegio?

• ¿Qué iniciativas contribuirían a la 
mejora de problemas ambientales 
como la sequía en épocas secas?

• ¿Qué alternativas tenemos para una 
mejora en el uso del recurso hídrico?

A partir de estos interrogantes, se defi-
nió que uno de los campos más propi-
cios para adelantar la investigación es 
el cambio climático y las acciones para 
mejorar la producción sostenible de la 
granja escolar a partir del aprovecha-
miento del agua lluvia, especialmente 
en épocas de sequía. Esto llevó a plan-
tear entonces la pregunta principal que 
direccionó esta investigación:

¿Cómo implementar un sistema para la 
recolección y almacenamiento de agua 
lluvia para su aprovechamiento y au-
mento en la sostenibilidad ambiental 
dentro de la granja escolar de la IED de 
Desarrollo Rural del municipio de Fos-
ca, Cundinamarca?
 
Objetivo general

Desarrollar un mecanismo para el 
aprovechamiento de aguas lluvias que 

se adapte a las necesidades de la granja 
escolar de la IED de Desarrollo Rural 
del municipio de Fosca, aprovechando 
la infraestructura (techos) de la insti-
tución.

Objetivos específicos

• Propiciar espacios para la consulta 
de referentes bibliográficos en inves-
tigaciones relacionadas con el cambio 
climático y el uso del agua lluvia.

• Diseñar y poner en marcha un mode-
lo para la recolección y almacenamien-
to de agua lluvia en la institución, capa-
citando a las y los estudiantes sobre las 
ventajas de su uso y como emplearlo 
correctamente en sus labores.

• Socializar los resultados del desarro-
llo del proyecto y las ventajas ambien-
tales que ofrece.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La investigación tuvo un enfoque mix-
to, pues permitió combinar aspectos 
de las metodologías cuantitativa y cua-
litativa para obtener una comprensión 
más completa del fenómeno estudiado. 
Esto permitió utilizar datos numéricos 
y análisis estadísticos para medir y ana-
lizar patrones generales, mientras que 
los datos cualitativos profundizaron 
en las experiencias y percepciones que 
fueron surgiendo durante el desarrollo 
del proyecto (Hernández et al., 2014). 
Todo esto permitió complementar los 
resultados, generar hipótesis y ofrecer 
una visión más completa de la proble-
mática analizada.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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A partir de los objetivos y el problema 
planteado, fue posible establecer el al-
cance exploratorio, dado que este es-
tudio permitió obtener una compren-
sión inicial y proponer hipótesis que 
puedan ser comprobadas en un futuro 
(Hernández et al., 2014). Este alcance 
brindó flexibilidad y apertura, ya que 
no busca obtener conclusiones defini-
tivas, sino identificar patrones, ideas o 
posibles líneas de investigación.

Para el desarrollo de la investigación 
se formularon inicialmente tres fases: 
planeación, ejecución, y consolidación 
de resultados finales, conclusiones y 
socialización.

De este modo, se formuló la siguiente 
secuencia de actividades, que se orga-
nizó de manera cronológica para llevar 
una ejecución adecuada:

1. Conformación del grupo de inves-
tigación entre estudiantes y docentes 
coinvestigadoras/es.

2. Selección del campo de investiga-
ción, de acuerdo con el contexto de la 

institución y los posibles campos de 
aplicación del proyecto.

3. Construcción del problema y los ob-
jetivos, junto con el diseño metodoló-
gico de la investigación. Apertura de 
espacios para la consulta de referentes 
bibliográficos.

4. Diagnóstico de alternativas y elec-
ción del sitio a intervenir para la insta-
lación del sistema de almacenamiento.

5. Elaboración de planos y cálculo de 
materiales.

6. Construcción y puesta en marcha del 
sistema de almacenamiento. Consoli-
dación y evaluación de resultados.

7. Comunicación de resultados y expe-
riencias.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Se construyeron formatos para la con-
sulta de información referente a los 
sistemas de almacenamiento de agua 
lluvia (tabla 1).

Tabla 1. Formato de información sobre sistemas de recolección

Fuente: Elaboración propia.

Este formato permitió la consolidación 
de información sobre los diferentes 
sistemas de recolección de agua lluvia, 

INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA

Tipo de sistema de 
recolección

Materiales e insumos Cantidad          Capacidad(L)

Características

permitiendo realizar una estimación 
sobre la dimensión, capacidad, mate-
riales necesarios y ubicación ideal.
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Adicionalmente, se creó un formato 
para consolidar datos sobre el compor-
tamiento de la lluvia en el municipio 
en años anteriores (tabla 2), con el fin 
de tener una estimación aproximada 
sobre la lluvia mensual en el munici-
pio, de acuerdo con información del 

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM), que 
otorga datos aproximados sobre la pre-
cipitación mensual y anual de acuerdo, 
según las estaciones meteorológicas 
(Melo y Ruiz, 2023).

Tabla 2. Formato de recolección de datos hidrológicos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS HIDROLÓGICOS

ITEM

Área del techo

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR CAUDAL MENSUAL
l/m2

Altura del municipio

m2

msnm
Precipitación Ene mm

Precipitación Feb mm

Precipitación Mar mm

Precipitación Abr mm

Precipitación May mm

Precipitación Jun mm

Precipitación Jul mm

Precipitación Ago mm

Precipitación Sep mm

Precipitación Oct mm

Precipitación Nov mm

Precipitación Dic mm

Fuente: Elaboración propia.

Con este instrumento se pudieron re-
colectar datos referentes a la precipi-
tación mensual del municipio, para así 
poder calcular los caudales de diseño 
del sistema y determinar el área de su-
perficie necesaria en el techo; estos cál-
culos se realizaron en acompañamiento 
de maestras y maestros coinvestigado-
res que guiaron el procedimiento.

Igualmente, se construyó un formato 
con el fin de registrar las cantidades 
de agua captadas diariamente (tabla 
3). Esta información fue sumamen-
te importante para determinar en qué 
medida disminuía el consumo de agua 
proveniente de otras fuentes, debido al 
uso del agua lluvia recolectada.

Registro diario de agua lluvia almacenada (L)

S1
S2
S3
SE

L         M         Mi         J         V   Total
Semana

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Formato control de agua captada.

La información obtenida fue insumo 
para el diseño y puesta en marcha 
del sistema de recolección (Bautista y 
Sanchez, 2018).  Con la información 
recabada en el primer formato, se ob-
tuvieron los siguientes datos sobre los 
requerimientos para el sistema y sus 
ventajas de diseño (tabla 4).
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Tabla 4. Información técnica y de diseño

INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA

Tipo de sistema de 
recolección

Materiales e insumos Cantidad          Capacidad

Características

Bajante vertical con conexión a
tanque plástico

1000 a 5000 L

Son sistemas que dependen de la can-
tidad de unidades de almacenamiento, 
debe tenerse en cuenta la pluviosidad de 
la zona para elegir un tamaño adecuado 
para el tanque de almacenamiento.

Tanque plástico de 1000 L
Tubo presión PVC 1 pulgada
Universal PVC 1 pulgada
Registro PCP liso 1 pulgada
Tee presión 1 pulgada
Codo presión 1 pulgada
Codo sanitario CXC 4 pulgadas

1
2
3
4
3
5
1

Buje sanitario 4 a 2 pulgadas
Buje sanitario 2 a 1 ½ pulgadas
Tubo sanitario 1 ½ pulgada x 
un metro
Soldadura PVC 1/32 Pavco
Limpiador de PVC
Rollo manguera de riego ½ 
pulgada x 90 metros
Inserto ½ pulgada
Buje presión 1 a ½ pulgada
Flanche plástico 1 pulgada
Tubo presión PVC ½ pulgada 
semipesado
Registro PVC ½ pulgada semi-
pesado
Flotador para tanque de 
reserva
Adaptador macho presión 1 
pulgada

Para el sistema se adecúa un volumen de 
1500 litros, que, a partir de los cálculos, se 
deberá llenar cada semana como produc-
to de las precipitaciones mensuales, que 
en promedio suman alrededor de 6000 L.

El sistema constaría de dos unidades de 
almacenamiento, un tanque de 1000 L 
(que debía adquirirse) y uno de 500 L (que 
se encontraba en desuso).

Tras el análisis, se evidenció que era 
posible modificar la bajante ya existente 
y desviar su trayectoria, por lo que se re-
quería de la compra de accesorios como 
reducciones, flanches y uniones.

Se requirieron también elementos como 
uniones, tubos, acoples, codos y bujes, 
para la conexión entre los dos tanques, así 
como limpiador y pegante para la correc-
ta cohesión.

1
1
1

1
1
1

1
1

2

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia.

Del mismo modo, se realizaron dise-
ños previos sobre el sistema, basados 
en los datos obtenidos a partir del es-
tudio meteorológico de la zona (Pérez, 
2019). En la ilustración 1 se especifica 
el modelo seleccionado, que contem-
plaba la instalación de dos tanques que 
suman una capacidad total de 1500 L.

Por otro lado, fue determinante cono-
cer el consumo de agua en el que se in-
curre para las labores de la granja esco-
lar (MINVIVIENDA, 2016), pues esto 
permitió determinar el porcentaje de 
contribución que realizaría el sistema 

para sustituir el uso de agua captada en 
fuentes superficiales.

Tabla 5. Consumo estimado de agua

ACTIVIDAD

Consumo porcino

Consumo bovino

Consumo cultivos

Lavado de instalaciones

Riego manual

Proyecto pollos

Proyecto conejos

Proyecto gallinas

Total semanal (L)

Total mensual (L)

Fuente: Elaboración propia.

L / SEMANA

450

2500

300

2000

200

120

200

120

5890

23560
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B
a

ja
n

te

Se debe interrumpir 
la bajante con un 
codo de 90O

La entrada debe re-
ducirse con acoples 

seguros de “3 a 1”

Manguera de salida

Se necesitan 
registros, uniones, 
acoples, y tubería 
para conectar los 
dos tanques en 
serie

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1. Plano de diseño técnico

Esto dio un total estimado de 23,560 
L utilizados para las actividades agro-
pecuarias, no obstante, esta cifra tien-
de a variar, ya que en épocas de lluvia 
se evita el uso de agua para riego de 
cultivos, representando un consumo 
menor (FAO, 2013). Cabe resaltar que 
no es posible establecer una compara-
ción en términos económicos, puesto 
que el agua captada para la granja esco-
lar proviene de una fuente superficial 
(nacedero) de las zonas circundantes y 
no proviene de acueducto, es decir que 

esta no se factura. Sin embargo, el sis-
tema propuesto contribuye a un menor 
estrés hídrico en la cuenca.

En cuanto a la recolección de informa-
ción hidrológica y meteorológica, se 
recopilaron datos a partir de los moni-
toreos del IDEAM en la estación me-
teorológica más cercana ubicada en el 
municipio de Cáqueza. Estos, permi-
tieron construir la tabla sobre la pre-
cipitación en Fosca, mediante una es-
timación con datos registrados para el 
año 2023 (Melo y Ruiz, 2023).

Tabla 6. Datos de pluviosidad año 2023

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Melo y Ruiz, 2023).

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS HIDROLÓGICOS

ITEM

Área del techo

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR CAUDAL MENSUAL
l/m2

Altura del municipio

m2

msnm
Precipitación Ene mm

Precipitación Feb mm

Precipitación Mar mm

Precipitación Abr mm

Precipitación May mm

Precipitación Jun mm

Precipitación Ago mm

Precipitación Sept mm

Precipitación Oct mm

Precipitación Nov mm

Precipitación Dic mm

Promedio mm

43,7

2080

36

53

110

225
230

175

117
168

188

166

44
137,45

1573,2
2316,1

4807

9832,5
10051

7647,5

5112,9

7341,6

8215,6
7254,2

1922,8

6006,56
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1 mm = 1 L/m2

137.45 mm = 137.45 L/m2

Precipitación (L/m2) * área (m2) = volumen
137.45 m2 * 43.7 m2 = 6006.56 L 

Este análisis permitió, a su vez, obtener 
la gráfica de la ilustración 2, que evi-
dencia el comportamiento de la pluvio-
sidad en Fosca, la cual tiende a oscilar 
y mantiene picos de lluvia en algunos 
meses, mientras que, a inicio y final de 
año, las condiciones de sequía se hacen 
presentes.

A partir de estos análisis, se pudo esta-
blecer que el promedio mensual de llu-
via en el municipio es de 137.45 mm, 
una cifra considerable en comparación 
con otros municipios de Cundinamar-
ca, o incluso con la capital del país, don-
de el promedio de lluvia mensual ron-
da los 87 mm de precipitación (Melo y 
Ruiz, 2023).

Teniendo en cuenta que 1 mm de pre-
cipitación equivale a 1 L de lluvia sobre 
un metro cuadrado, se puede entonces 
usar el área del tejado trabajado (43.7 
m2) para determinar el volumen pro-
medio que se puede llegar a captar en 
un mes.

Se obtiene entonces que, en promedio, 
el sistema recibiría mensualmente cer-
ca de 6006.56 L de agua, una cifra im-
portante para preparar su diseño. Así, 
con base en la información recolecta-
da en todos los formatos, se procedió 
a construir el sistema de recolección 
de agua de acuerdo con las medidas 
especificadas para su correcto funcio-
namiento (ilustración 3). Una vez se 
realizó la instalación, se llevó el control 
durante un mes, sobre las cantidades 
aproximadas de agua que se recolecta-
ban a diario, haciendo una estimación 
volumétrica con el nivel de los tanques 
(tabla 7, ilustración 4). Asimismo, se 
tuvo en cuenta que esta agua se em-
pezó a utilizar para riego y crianza de 
animales.

Ilustración 3. Montaje y funcionamiento del sistema

Fuente: Elaboración propia.

Registro diario de agua lluvia almacenada

S1

S2

S3

S4

Total semana (L)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Cantidad de agua recolectada.

Día         L           M           Mi           J           V        S-D   

Total mes

850

0

700

0

0

0

0

850

0

1200

0

0

300

0

0

0

0

0

0

500

180

250

650

250

1330

1450

1350

1600
5730
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Ilustración 4.
Medición y registro 
de volúmenes

Fuente: Elaboración 
propia.

Partiendo de los resultados obtenidos, 
se realizó un análisis del uso que se le 
da al agua captada durante el periodo 
registrado. Si bien en la tabla 5 se men-
cionan las actividades que hacen uso 
de agua dentro de la granja escolar, las 
dimensiones del sistema construidos 
únicamente permiten suministrar agua 
para consumo porcino, bovino y para 
el riego de cultivos de auyama y frijol. 
Por lo anterior, y a partir del monito-
reo realizado a los consumos de agua, 
se obtuvieron los datos de la tabla 8 e 
ilustración 5.

Adicionalmente, se realizaron mues-
treos en el laboratorio para determi-
nar el pH del agua mediante el uso de 
indicadores de pH, que hacen que las 
muestras de agua analizadas adopten 
un color específico (ilustración 6). Se 
obtuvo un pH de alrededor de 7.6, un 
valor apto para el uso en plantas y ani-
males, ya que para estas actividades el 
rango admisible se encuentra entre 6.5 
y 8.5.

Posteriormente, se suministró agua de 
manera alterna a las diferentes áreas de 
producción agrícola y pecuaria, mos-
trando una reducción significativa en el 
consumo hídrico proveniente de otras 
fuentes superficiales. Se realizó una 
comparación porcentual de la cantidad 
de agua aportada para sustituir el con-
sumo de agua superficial con el siguien-
te cálculo:

Promedio mensual de recolección: 
6006.56 L. Promedio mensual de con-
sumo en granja: 23560 L

23560 L − 6006.56 L = 17553.44 L
6006.56 L / 23560 L * 100 = 25.49%

Con esta operación se pudo determinar 
que el sistema sustituye el consumo 
de agua proveniente de fuentes super-
ficiales en aproximadamente 25.49%. 
Se debe tener en cuenta que este por-
centaje puede variar de acuerdo con la 
época de lluvia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Porcentajes de uso del agua

Ilustración 5. Gráfica de porcentajes uso de agua.

Uso del agua  Cantidad (L)           %
Riego de frijol

Crianza de cerdos

Crianza de ganado

Cultivo de auyama

1100

2400

730

1500

19,20

41,88

12,74

26,18

% del agua utilizado por cada actividad

41,8812,74

26,18 19,20

Riego de frijol
Crianza de cerdos
Crianza de ganado
Cultivos de auyama

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 6. Análisis de pH en el agua recolectada

Fuente: Elaboración propia.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

En el tiempo monitoreado se obtuvo 
un total de 5,730 L de agua que se dis-
tribuyeron en las diferentes actividades 
agropecuarias desarrolladas en la granja 
escolar. Estas cifras se encuentran por 
debajo del promedio mensual estimado 
para la recolección de agua lluvia, de-
bido a que en el periodo monitoreado 
se presentaron semanas de poca lluvia.

De acuerdo con el promedio mensual 
de agua que recolecta el sistema, que 
corresponde a 6,006.56 L mensuales, 
es posible afirmar que permite la sus-
titución del uso de agua proveniente 
de fuentes superficiales en un 25.49%, 
contribuyendo a un modelo de produc-
ción más sostenible que reduce el es-
trés hídrico de las fuentes superficiales 
de la zona.

Tras el análisis fisicoquímico, se pudie-
ron determinar características como co-
lor y pH adecuados para el uso del agua 
en actividades de crianza de animales y 
mantenimiento de cultivos. En el perio-
do monitoreado, el agua recolectada se 

destinó así: crianza de cerdos: 41.8%, 
cultivo de auyama: 26.18%, cultivo 
de frijol: 19.20% y crianza de ganado: 
12.74%.

3.2 RESULTADOS 

Con el sistema de recolección de agua 
lluvia se mejoró el suministro de agua a 
los cultivos y las instalaciones de crian-
za de animales, lo cual representa una 
mejora en el rendimiento de cultivos y 
mejor producción animal (ilustración 
7), y, asimismo, contribuye a la produc-
ción sin el uso de agua proveniente de 
fuentes de agua superficiales.

Por otro lado, este sistema permitió 
enseñar a otros cursos sobre las alter-
nativas para el aprovechamiento de la 
lluvia, y cómo se puede llegar a imple-
mentar un sistema en sus hogares. Se 
mostraron las ventajas de implementar 
estos sistemas para la producción agro-
pecuaria y para afrontar los problemas 
por escasez de agua. Con este sistema 
se reduce considerablemente el con-
sumo de agua proveniente de otras 
fuentes, lo que asegura también una 
reserva de agua ante posibles cortes y 
un suministro constante que previene 
la escasez.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Se recomienda a las y los estudiantes 
que quieran realizar investigaciones en 
la misma línea que esta, que realicen 
de manera adecuada y minuciosa, los 
cálculos y consultas previas para di-
mensionar las capacidades de sus sis-
temas de instalación.

Del mismo modo, se recomienda la 
implementación de estos sistemas de 
captación de agua lluvia en sitios con 
tejados amplios, donde se pueda apro-
vechar completamente la capacidad de 
recolección. Hay que recordar que, a 
mayor área del tejado, mayor cantidad 
de agua se recolectará, por tanto, debe 
hacerse primero un estudio sobre las 

condiciones de pluviosidad de la zona 
para elegir el área del techo más apro-
piada.

Como tercera recomendación es im-
portante mencionar que estos sistemas 
permiten sustituir el agua proveniente 
de otras fuentes, por agua recolectada 
de la lluvia, esto permite una reducción 
en costos de producción, así como una 
producción más sostenible y amigable 
con el ambiente.

A partir de los análisis fisicoquímicos 
del agua, es posible establecer una pro-
yección orientada hacia la mejora de 
este sistema, mediante la inclusión de 
unidades para la potabilización. Esta es 
una de las mejoras que pueden contri-
buir y permitir el uso del agua también 
para consumo humano.

Ilustración 7. Resultados 
en producción agrope-
cuaria apoyada en el 
uso del sistema.

Fuente: Elaboración propia.
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3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Los espacios propiciados para la in-
vestigación permitieron una consulta 
adecuada de las características técnicas 
y operativas requeridas para cumplir 
el objetivo general. Adicionalmente, y 
partiendo de la hipótesis inicialmente 
planteada, se comprueban los resulta-
dos esperados. El sistema funcionó y 
sigue funcionando correctamente, re-
colectando las cantidades mensuales 
de agua de los promedios calculados a 
partir de datos hidrometeorológicos.

El sistema instalado permite la reco-
lección de agua que suple la escasez en 
épocas de sequía, por tanto, se prevé 
que, una vez entrada la temporada seca 
de fin de año, se contará con un siste-
ma de respaldo que permita suminis-
trar agua a los cultivos y a los animales.

Finalmente, este proyecto propició 
también la creación de un mecanismo 
para educar a la comunidad educati-
va sobre las ventajas de implementar 
estos sistemas para contrarrestar los 
efectos de la escasez de agua y promo-
ver la producción sostenible.
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1.1 RESUMEN

A pesar de que el municipio de Fóme-
que es la despensa hídrica de la región 
y, sobre todo, de la capital de Colom-
bia, aportando cerca del 70% de agua 
potable para la ciudad (Bonilla y León, 
2016), desafortunadamente se carece 
en las casas del municipio, de un líqui-
do de iguales condiciones a la que llega 
a Bogotá.  Se desconocen los posibles 
contaminantes que afectan la calidad 

del agua en el municipio, así como las 
características del agua que llega hasta 
los hogares, para el consumo humano 
en las fincas o en el pueblo.

Por esto, un equipo de estudiantes de 
grado séptimo quiso trabajar con es-
mero y con cierto rigor científico, en 
las clases de biología, en el proyecto de 
análisis químico del agua de una forma 
preliminar, de manera que, se recolec-
taron muestras de agua en nacederos 
de cinco veredas y en diferentes secto-
res del colegio, que fueron analizadas 
de forma descriptiva a través de un kit 
colorimétrico químico, que ayuda a 
evaluar cualitativamente el estado en 
el que se encuentra el agua; adicional-
mente, a través de observación directa 
en campo, toma fotográfica y entrevis-
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ta, se complementó el diagnóstico de 
posibles causas de contaminación (No-
voa y Rico, 2024).

Una vez aplicada esta metodología, se 
obtuvo un total de 12 muestras anali-
zadas, con proyección de 18 más, arro-
jando diferentes estados de calidad de 
agua. Sin embargo, las muestras toma-
da en zonas del páramo de Chingaza 
demuestra que el agua tiene una me-
jor calidad en este tipo de ecosistemas 
poco intervenidos.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN
 
Dada la situación problemática que úl-
timamente se ha venido presentando 
a nivel global sobre el agua, tanto en 
la disponibilidad del recurso como en 
la calidad del recurso, y dado que Fó-
meque se ha caracterizado por ser un 
municipio productor de agua, al punto 
de brindar u ofrecer una gran cantidad 
de agua a la ciudad capital de Colom-
bia (Navarrete y Riveros, 2015); se ha 
visto la necesidad de hacer un estudio 
que permita identificar la calidad de las 
aguas que se utilizan, sobre todo, para 
el consumo humano a nivel local rural 
y/o urbano.

Se inició con la situación problema de 
la calidad del agua en el colegio, in-
dicando que existen al menos cuatro 
zonas donde posiblemente hay dife-
rentes tipos de agua: en los tanques, 
en los baños (residual), en las zanjas 
y en agua lluvia. Asimismo, sabiendo 
que con gran frecuencia las aguas que 
surten a las fincas y viviendas del mu-
nicipio provienen de nacederos de agua 
en las veredas, el objeto de estudio se 
centró principalmente en estos cuerpos 
de agua.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿La calidad de las aguas del colegio y 
los nacederos en Fómeque es apta para 
consumo humano?

Objetivo general 

Identificar los tipos de contaminantes 
y la calidad de las aguas en dos secto-
res del municipio de Fómeque (urba-
no y rural) y los factores biofísicos del 
contorno que afectan esa calidad de los 
cuerpos de agua seleccionados.

Objetivos específicos 

• Seleccionar y caracterizar las zonas 
de estudios de cuerpo de agua super-
ficial.

• Reconocer y aplicar los protocolos de 
muestreo y análisis de agua superficial 
para consumo de agua potable. 

• Evaluar la calidad de las aguas a par-
tir de los estándares y la normativa.

• Relacionar la biodiversidad y tipo de 
suelos como posibles indicadores de la 
calidad de las aguas.

• Socializar los alcances del trabajo 
realizado a grupos de estudiantes de la 
Institución Educativa Departamental.
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2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La metodología utilizada para la im-
plementación de la investigación fue 
de tipo cualitativa – descriptiva. Es así 
como, a partir del trabajo en clases de 
biología y en el Programa Ambiental 
Escolar (PRAE), se planteó la necesi-
dad de continuar con la implementa-
ción de las líneas del PRAE, concretán-
dose el tema de contaminación de las 
aguas en Fómeque y la importancia de 
aplicar los conocimientos adquiridos 
en el año lectivo y el método científico, 
para el estudio de problemas ambienta-
les como este. 

De esta manera, surgieron las diferen-
tes acciones para el desarrollo de cada 
una de las fases de la investigación:

1. Se formuló la pregunta para iniciar 
la investigación, así como una posible 
hipótesis.

2. El diseño metodológico se enfocó en 
un muestreo de aguas tanto en el cole-
gio como en cinco veredas, tomando al 
menos una muestra por vereda.

3. Trabajo de campo: con recolección 
de las muestras y realización de entre-
vistas a personas mayores, familiares 
y/o amistades que pudieran facilitar in-
formación verbal acerca del uso de los 
suelos en zonas cercanas (contornos) a 
los nacederos, en las veredas seleccio-
nadas.

4. Análisis de muestras: uso del kit que 
se adquirió para el estudio de algunos 

parámetros químicos en aguas (cloro, 
pH, alcalinidad y dureza cálcica).

5. Resultados: construyó en clase una 
tabla de resultados de los parámetros 
y se comparó con los valores permiti-
dos según la normatividad o según las 
indicaciones de los protocolos de labo-
ratorio.

6. Análisis y conclusiones: se cruzó 
la información de las entrevistas rea-
lizadas sobre el uso tradicional de los 
suelos, su ubicación geográfica y su 
respectiva fotografía, para relacionar 
esas actividades con cierta calidad de 
las aguas.

Para dar a conocer los resultados par-
ciales, se realizó la divulgación median-
te algunas exposiciones en grupos de 
estudiantes, en el día de la ciencia y en 
la feria zonal del Programa Ondas en 
UNICERVANTES. 

Organización de información para 
toma de muestras de agua

Los resultados se consignaron en el 
diario de campo (cuaderno de biología) 
y luego se organizaron en la tabla de 
resultados, por muestra y por cada pa-
rámetro estudiado.

Organización de información para 
toma de muestras fotográficas y 
georreferenciación de suelos 

Se creó una colección de archivos de 
imágenes tomadas por las y los estu-
diantes fotógrafos. Se organizaron car-
petas digitales por plantas, animales 
y suelos. Por otro lado, con el uso de 
las coordenadas geográficas tomadas 
y compartidas a través de un grupo de 
WhatsApp, se creó una tabla de atribu-

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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tos con: nombre del/la estudiante, ve-
reda, coordenadas geográficas (N, W). 
Luego, con ayuda de las herramientas 
de Esri, ArcMap (Instituto Geográfico 
Nacional, 2015), se construyó el mapa 
general de localizaciones de los nace-
deros.

Organización de información para 
reconocimiento de biodiversidad y 
uso de suelo

Este paso aún está en proceso de me-
jora, dado que la evaluación de la bio-
diversidad no se puede generalizar tan 
fácilmente con pocas muestras, simple-
mente se tiene un listado preliminar de 
las especies reconocidas por las y los 
lugareños que conocen el contexto. 
Aún está pendiente el paso de fotogra-
fías a través de aplicaciones de recono-
cimiento de especies.

Para el reconocimiento de los usos de 
los suelos y la validación de informa-
ción que quedó condensada en las en-
cuestas aplicadas por las y los estudian-
tes, los datos se ubicaron en el mapa 
de Fómeque, utilizando la plataforma 
Google Earth (Google Maps, s.f.).  para 
visualización 3D. De esta forma, fue 
posible la identificación del contexto 
biofísico puntual de los nacederos.

Ilustración 1. Ejemplo de la clasificación de los resultados

Interpretación y análisis de informa-
ción para toma de muestras de agua

Con base en la tabla de resultados se 
tomaron las diferentes escalas (una por 
cada parámetros analizado) para po-
der clasificar si la calidad del agua está 
bien, regular o mal (ilustración 1).

Interpretación y análisis de informa-
ción para toma de muestras fotográ-
ficas y georreferenciación de suelos
 
La evaluación de los resultados de 
plantas y animales fotografiados aún 
está por realizarse, dado que requiere 
el manejo de plataformas digitales para 
identificación de especies. Solo se cuen-
ta con listados de plantas y animales sin 
clasificar por géneros y/o especies. 

Para la georreferenciación de suelos 
solo fue necesario incluir la ubicación 
del sitio de acuerdo con la posición 
arrojada por la aplicación WhatsA-
pp, en la plataforma de Esri, ArcMap 
(Instituto Geográfico Nacional, 2015). 
Se pudo identificar por agregación de 
muestras, si la cantidad fue correcta o si 
se hace necesario ampliar el número de 
muestras para una próxima investiga-
ción, dando así, continuidad al proyec-
to. Para esto, se puede observar cómo 

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 2. Marcación de muestras en el mapa

Fuente: Elaboración propia.

Nacedero Vereda Chorrera
Estudiante:  Deivid Mancera

CLASIFICACIÓN 4
Por estar cercano a construcciones de 

viviendas humanas y carreteras

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 3. Ejemplo de clasificación de usos
del suelo

Interpretación y análisis de informa-
ción para reconocimiento de biodi-
versidad y uso de suelo

Se hizo observación directa con ayu-
da de las herramientas de 2D y 3D de 
la plataforma Google Earth (Google 
Maps, s.f.), para poder identificar pre-
liminarmente el grado de cobertura 
vegetal del suelo, corroborando las res-
puestas de las encuestas con lo obser-
vado. De esta forma, se clasificó de 1 
a 4 si existe alguno de los cuatro usos 
identificados (ilustración 3):

1. Conservación (bosques o arbustos).

2. Pastoreo (vegetación homogénea no 
alta - potreros). 

3. Suelo desnudo (para uso agrícola de 
cultivos a la intemperie).

4. Construcciones cercanas (inverna-
deros para la agricultura o viviendas 
humanas o animales, tipo galpones).

con los puntos de muestras tomadas y 
colocadas en el mapa con un indicador 
gráfico se visualiza la posición y ayuda 
a inferir un próximo muestreo (ilustra-
ción 2).

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Los alcances de aprendizajes tanto a 
nivel individual como en el trabajo en 
equipos de las niñas, niños y jóvenes 
que participaron en el proyecto de ca-
lidad de agua de los nacederos, se pue-
den dividir en dos partes. Un primer 
aspecto se relaciona con la aplicación 
de los conocimientos y presaberes de 
las y los estudiantes en temas relacio-
nados con el contexto particular, rural 
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Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 4. Ejemplo de clasificación de usos
del suelo

o urbano de las zonas estudiadas; estos 
temas se trabajaron y relacionaron con 
la aparición de fuentes de agua (llama-
das nacederos). Con la consulta teórica 
se pudo dar respuesta a algunas de las 
preguntas que inicialmente se habían 
planteado en el proyecto: ¿de dónde 
salen las aguas?, ¿de dónde provienen 
las aguas?

Se relacionaron los presaberes como 
capas de la tierra, aguas subterráneas y 
arcillas de los suelos, entre otros con-
ceptos, logrando identificar que existe 
una relación directa entre la geología 
de los terrenos y la aparición o presen-
cia superficial de aguas subterráneas 
o subsuperficiales, que se convierten 
en lo que comúnmente se consideran 
como nacederos o manantiales.

Por otra parte, se avanzó poco en la 
identificación de especies, quedando 
la expectativa de seguir utilizando he-
rramientas virtuales para facilitar el 
proceso de identificación taxonómica, 
puesto que para las y los estudiantes de 
grado séptimo, el lenguaje técnico bio-
lógico no es muy usado a nivel acadé-
mico. Esto abre la posibilidad de seguir 
trabajando en el tema en los grados su-
periores de octavo y noveno, cuando se 
desarrollarán temáticas de esta índole 
en las clases de biología. 

Adicionalmente, se aprovechó favo-
rablemente el recurso disponible de 
WhatsApp, con la opción de ubicación 
actual de la herramienta de geolocali-
zación (ilustración 4), que permitió 
georreferenciar los puntos trabajados e 
identificar otros posibles escenarios en 
los que se puede continuar trabajando 
en el futuro.

Un segundo aspecto en el que se ob-
tuvieron avances significativos fue el 
desarrollo de habilidades de trabajo en 
equipo y trabajo en campo. Aunque es 
evidente que no todas y todos los es-
tudiantes tienen las mismas habilida-
des ni intereses a la hora de desarrollar 
las actividades prácticas y de campo, la 
participación se vio potencializada por 
aquellas y aquellos niños que antes del 
proyecto sobresalían por su desinterés 
en los contenidos de clase y que, se 
mostraron activas/os y propositivas/
os, aportando para obtener muestras 
de suelos, tomar fotografías, recolec-
tar especímenes biológicos, desarrollar 
protocolos para la medición de los pa-
rámetros fisicoquímicos en campo o en 
algún otro compromiso que hacía parte 
de las actividades programadas para el 
proyecto.

Para lograr este segundo aprendiza-
je fue necesario incorporar roles muy 
claros, contando con los intereses pro-
pios de cada estudiante. Unos niños y 
niñas terminaron siendo expertos/as 
en el diseño gráfico (como lo demues-
tra el logo del proyecto), otros/as muy 
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3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

1. Se logró trabajar en cinco veredas 
del municipio (Carrizal, Chinia, Lade-
ras, Guachavita y Lavadero) y la zona 
del colegio urbano (sede principal – 
bachillerato). Sin embargo, este es un 
sector muy reducido con respecto a la 
cobertura rural de la institución edu-
cativa, que corresponde a 22 veredas, 
más aún, con respecto a la la totalidad 
de veredas del municipio (32). 

2. Aunque se desarrolló el trabajo de 
campo utilizando protocolos propios 
del kit de análisis utilizado, es nece-
sario seguir trabajando con protocolos 
más completos que permitan el estudio 
de las aguas en los parámetros físicos, 
químicos y biológicos.

3. Por lo tanto, con lo anteriormente di-
cho, se buscaría un mayor rigor de aná-
lisis y estudio a las muestras de aguas, 
ajustando los resultados a los criterios 
son indicados por la normativa.

4. Finalmente, fue poco el trabajo que 
se alcanzó a realizar en el estudio de 
flora y fauna, la identificación de pocas 
especies de animales y plantas quedó 

buenos/as fotógrafos/as, otros/as, ex-
pertos/as en la manipulación segura 
de reactivos para mediciones quími-
cas, otros/as, con su grado de análisis 
pudieron identificar variaciones en los 
resultados, sus relaciones y explicar las 
diferencias. En fin, las habilidades indi-
viduales fueron puestas en escena para 
el beneficio del grupo y de los objetivos 
del proyecto. 

como estudio preliminar; para la con-
tinuidad del estudio florístico y fau-
nístico de las zonas de contorno de los 
nacederos será necesario un mayor tra-
bajo de campo.

5. Aunque se participó en las ferias y en 
otros escenarios académicos dentro de 
la institución, se puede seguir proyec-
tando una participación externa para 
divulgar los resultados, bien a nivel de 
conferencias o de intercambio de expe-
riencias.

3.2 RESULTADOS

Se obtuvo información que se puede 
clasificar como preliminar o inicial. 
Desafortunadamente, para los estudios 
químicos de agua se requieren reacti-
vos químicos costosos, lo que limita 
el numero de muestras que se pueden 
analizar y, por lo tanto, se ve limitada la 
ampliación del estudio a otras veredas.

La elaboración del mapa de ubicaciones 
de los nacederos con ayuda de herra-
mientas digitales es un reto para seguir 
aprendiendo y mejorando. En esta oca-
sión, se utilizó la plataforma de ArcGIS 
en línea, pero existen otros recursos de 
software libre que brindan ayudas di-
dácticas fáciles y accesibles para públi-
cos infantiles y juveniles, como QGIS u 
otras plataformas en línea. 

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

1. Ampliar la cobertura del estudio a 
por lo menos el 50% de veredas del 
municipio y contar con un mayor nu-
mero de muestras por vereda.

2. Hacer uso de plataformas y aplica-
ciones virtuales para identificación 

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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de especies vegetales y animales. Un 
ejemplo de estas aplicaciones, que es 
ampliamente usada y versátil es I-Na-
turalist.  

3. Establecer alianzas o convenios con 
universidades o entidades que apoyen 
la investigación de este tipo de recur-
sos hídricos, sobre todo para los aná-
lisis de las muestras, con lo que se po-
drían reducir los costos de los estudios 
completos de las muestras. Igualmen-
te, este tipo de convenios o alianzas 
puede servir para que las niñas, niños y 
jóvenes investigadores se vayan vincu-
lando a temprana edad con el ambiente 
universitario, fortaleciendo en ellas y 
ellos, el espíritu investigativo. 

4. La dificultad principal es el alto cos-
to de los kits de reactivos químicos 
para estudios de aguas y que el número 
de muestras que se pueden realizar con 
ellos es relativamente bajo.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Como maestro investigador se puede 
visualizar el gran impacto positivo que 
ofrece la implementación de este tipo 
de proyectos en las y los estudiantes, 
como ejemplo del aprendizaje signi-
ficativo. La relación de la teoría con 
práctica potencializa los aprendizajes, 
el uso de los términos especializados 
en botánica y geología, y en especial, de 
calidad de aguas, comienza a tomar va-
lor para las y los niños investigadores, 
pues se nota con mayor frecuencia, el 
uso de conceptos nuevos en el lenguaje 
empleado para explicar los fenómenos 
naturales. 

Por otros lado, la replicación de los 
ejercicios y la visualización de los re-

sultados cada una de las muestras, ha 
cimentado en las y los niños, ejercicios 
de análisis y un poder de contrasta-
ción que favorece la argumentación a 
la hora de explicar los fenómenos o la 
problemática identificada. Un ejemplo 
de esto, es la determinación de bajos 
o altos niveles de parámetros químicos 
en las aguas debido a ciertos factores 
que se presentan en campo, y la expli-
cación que ofrecen las y los estudian-
tes, va más allá de un resultado numé-
rico, buscan explicaciones que brinden 
una relación con el contexto del suelo 
donde se tomó la muestra y, particular-
mente con las prácticas humanas que 
identificadas en el contorno más cerca-
no al nacedero de agua. 

Todo lo anterior muestra la importan-
cia de seguir trabajando el desarrollo 
temático de las clases con un enfoque 
desde el aprendizaje por proyectos, que 
espera propiciar la inclusión, la partici-
pación constante de las y los niños, y 
más allá, llegar a la participación pro-
positiva de las y los estudiantes para el 
desarrollo de las clases. Son las niñas y 
los niños quienes, con su entusiasmo 
y sus aportes, generan nuevas expecta-
tivas, nuevos intereses o ampliación y 
profundización de temáticas que qui-
zás no están contempladas desde el 
inicio de la planeación curricular de la 
asignatura.
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1.1 RESUMEN
 
El proyecto pedagógico “Expedición 
Tabio” abordó la problemática de la 
fragmentación del bosque altoandino 
en Tabio, Cundinamarca, causada por 
actividades humanas y especies inva-
soras. La conservación de este tipo de 
ecosistemas es crítica para la biodiver-
sidad y los servicios ecosistémicos. El 
propósito fue evaluar la composición 
florística y el estado de conservación, 
analizar los impactos humanos y pro-

mover acciones de restauración en tres 
sectores: Salitre, Carrón y Lourdes. 

La investigación empleó un enfoque 
mixto con transectos de 100 x 10 m 
para cuantificar la diversidad de es-
pecies nativas y exóticas. Se aplicaron 
instrumentos como la observación di-
recta, encuestas y registros fotográfi-
cos, seguidos de análisis cuantitativo 
y cualitativo. El estudio identificó una 
rica biodiversidad en los tres fragmen-
tos de bosque altoandino, aunque con 
una presencia considerable de especies 
foráneas, como eucaliptos y pinos, que 
generan competencia con las especies 
autóctonas. También se evidenció que 
la fragmentación provocada por la acti-
vidad humana contribuye a la degrada-
ción del bosque, reflejando la necesidad 
de implementar estrategias de conser-
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vación y restauración. La conservación 
del bosque altoandino es crucial para 
mitigar los efectos del cambio climáti-
co y asegurar la sostenibilidad hídrica 
(Ospina y Silva, 2015). La sensibiliza-
ción comunitaria y la restauración con 
especies nativas son esenciales para la 
resiliencia de este ecosistema.
 
1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN
 
El estudio se llevó a cabo en el muni-
cipio de Tabio, en el departamento de 
Cundinamarca, ubicado a 45 kilóme-
tros del noroccidente de Bogotá. De 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Te-
rritorial 2020, el territorio está rodeado 
por un relieve montañoso conforma-
do por la Cordillera de los Monos, la 
Cuchilla Canica, la Peña de Juaica, El 
Cerro, la Costurera, y el Monte Pincio 

(Agudelo et al. 2023).  La extensión 
total del municipio es de 74.5 Km2, 
de los cuales, 0.43 Km2 corresponden 
al casco urbano. Su elevación está en-
tre los 2,569 y 3,000 m.s.n.m. Dada la 
elevación, se considera que Tabio po-
see un clima frío de alta montaña, con 
una temperatura media anual de 14°C 
(Cardenas, 2017).

La elección de los sitios de estudio se 
hizo de acuerdo con el conocimiento 
que el grupo tenía de las veredas más 
cercanas a la institución educativa. 
Para facilitar el recorrido y para segu-
ridad de las y los investigadores, se 
eligieron tres sectores: las capillas de 
Lourdes (ilustración 1), capillas de Ca-
rrón (ilustración 2) y una reserva fores-
tal protegida del municipio en la vereda 
Salitre (ilustración 3).   

Ilustración 1. Fragmento de bosque 
capillas de Lourdes

Fuente: Google Earth (2024)

Ilustración 2. Fragmento de bosque 
vereda Carrón

Ilustración 3. Fragmento de bosque 
vereda Salitre 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Cuál es el estado de conservación y la 
composición florística de tres fragmen-
tos de bosque altoandino de las veredas 
de Carrón, Salitre y Juaica del munici-
pio de Tabio?

Objetivo general 
 
Comparar la situación de tres fragmen-
tos de bosque andino y su composición 
florística para aportar al conocimiento 
y proponer acciones para su conserva-
ción.

Objetivos específicos 

• Describir la composición florística de 
tres fragmentos de bosque alto andino 
ubicados en las veredas Salitre, Lour-
des y Carrón. 
 
• Identificar las especies de árboles 
nativos y su riqueza, presentes en los 
fragmentos de ecosistema de bosque 
alto andino en las veredas Salitre, 
Lourdes y Juaica. 
 
• Analizar el impacto generado por la 
intervención de las actividades huma-
nas en los tres fragmentos de bosque 
andino.

• Realizar un ejercicio de conservación 
y divulgación ambiental a través de me-
dios digitales dirigida a la comunidad.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La investigación tuvo un enfoque mix-
to, combinando métodos cuantitativos 
y cualitativos. Para cuantificar la com-
posición florística y evaluar la biodiver-
sidad, se emplearon transectos de 100 
x 10 m en cada fragmento de bosque 
altoandino, donde se identificaron es-
pecies nativas y exóticas. Además, se 
realizaron observaciones directas, re-
gistros fotográficos y encuestas a la 
comunidad para obtener una compren-
sión integral del estado de conserva-
ción del ecosistema y de las percepcio-
nes locales al respecto. Esta estrategia 
permitió recolectar datos numéricos e 
interpretaciones cualitativas. 

Para la recolección de datos sobre el 
estado de conservación y composición 
florística de los fragmentos de bosques 
de las veredas Lourdes, Juaica y Salitre, 
se diseñaron los siguientes los instru-
mentos: 

• Registro fotográfico: permitió evi-
denciar la fragmentación del bosque, 
su problemática y la composición flo-
rística, para lograr el objetivo del pro-
yecto en las salidas de campo.

• Guía de clasificación de plantas: per-
mitió identificar la flora encontrada en 
el transecto.

• Formato de diario de campo para la 
composición florística y problemática 
observada.

• Elementos básicos de cartografía:  
para describir la problemática y estado 

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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de conservación de los fragmentos de 
bosque.

• Encuesta: permitió analizar el grado 
de conocimiento que tiene la comuni-
dad sobre el ecosistema de bosque alto 
andino.
 
Registro de datos de la muestra para 
conteo de plantas presentes en cada 
fragmento 

Se realizó una base de datos de la flora 
encontrada en cada sector, empleando 
una tabla en Excel para registrar la in-
formación recolectada por las y los in-
vestigadores en la guía de observación. 
Para organizar la información de rele-
vancia se generó un mecanismo de co-
dificación interna por columnas, crean-

do una base de datos por cada salida, 
para posteriormente cruzarlas. De allí 
se obtuvieron las siguientes categorías:   
 
1. Composición florística de los tres 
fragmentos de bosque analizados 

La categoría más abundante es la de 
plantas herbáceas, que en el transecto 
representa el 47,67%, lo que indica que 
la mayoría de las especies identificadas 
son de este tipo, seguido de una impor-
tante presencia de árboles. Las plantas 
epífitas también son notables. La pre-
sencia de arbustos, helechos y arbo-
litos complementa la estructura del 
ecosistema, aunque en proporciones 
menores, pero en su conjunto obede-
ce a la adecuada composición florística 
del bosque altoandino (ilustración 4).

La ilustración 5, que muestra la pro-
porción de especies nativas y foráneas 
del estudio del bosque altoandino de la 
vereda Lourdes, refleja que las especies 
exóticas representan el 53.49%, es de-
cir un poco más de la mitad del total de 
especies presentes en el área estudiada. 
Esto podría indicar la presencia de es-
pecies introducidas o invasoras que, en 
ciertos casos, pueden competir con las 
especies nativas y alterar la estructura 
y función del ecosistema. El porcentaje 
de especies nativas es del 46.51%, es-
tas son aquellas que se encuentran na-

turalmente en el bosque altoandino y 
desempeñan un papel fundamental en 
el equilibrio del ecosistema.

41
(47,67%)

22
(25,58%)

9
(10,4%)

6
(6,98%)

2
(2,33%) Clasificación:

Herbácea
Árbol
Epífita
Arbolito
Árbustiva
Helecho
Cetacea
Hongo

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 4. Composición florística del fragmento de bosque altoandino de la vereda Lourdes  

46
(53,49%)

40
(46,51%)

Tipo:
No nativa
Nativa

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 5.  Total de plantas nativas y foráneas 
del bosque altoandino de la vereda Lourdes
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La diferencia entre las especies nativas 
y foráneas no es muy grande, pero la 
mayor presencia de especies foráneas 
puede ser un indicador de presión en el 
bosque altoandino relacionado con la 
introducción de especies diferentes en 
el bosque. Si bien las especies exóticas 
no siempre son dañinas, su predomi-
nio puede tener consecuencias negati-
vas para la fauna local, ya que de es-
tas plantas pueden comportarse como 
invasoras, desplazando a las especies 
nativas y afectando así, las relaciones y 
los servicios ecosistémicos. 

La ilustración 6 muestra la cantidad de 
plantas en el fragmento de bosque al-
toandino de la vereda Lourdes en los 
tres sectores, el sector uno presenta 
una mayor concentración de plantas 
(45) y está mejor conservado en com-
paración con los otros sectores. El sec-
tor dos presenta un número menor de 
plantas (30), y aunque sigue siendo un 
número significativo, sugiere que las 
condiciones ambientales no son tan 
ideales como en el sector uno o podría 
haber mayor competencia con otras es-
pecies. El sector tres presenta la menor 
cantidad de plantas (11), lo que sugie-
re que tiene condiciones menos favo-
rables para ellas, lo cual podría estar 
relacionado la plantación de eucalipto 
que se observó en esta zona.

La ilustración 7 refleja una distribución 
clara de la vegetación en el fragmento 
de bosque altoandino de la vereda Ca-
rrón, donde predominan los árboles 
con 50.31%, resaltando su importan-
cia en la estructura del ecosistema. Las 
herbáceas, con 25.79%, también mues-
tran una presencia significativa, contri-
buyendo a la biodiversidad y procesos 
ecosistémicos como la protección del 
suelo y el reciclaje de nutrientes. La 
presencia de arbustos con 13.84%, in-
dica que este grupo de plantas tiene un 
rol complementario, posiblemente ayu-
dando en la regeneración del bosque y 
proporcionando hábitat para la fauna 
local. Los hongos, aunque con una re-
presentación menor de 4.43%, juegan 
un papel crucial en la descomposición 
de materia orgánica y en la simbiosis 
con las raíces de las plantas (micorri-
zas). Finalmente, los arbolitos y epífi-
tas, con 3.14% cada uno, destacan su 
función en la estructura del bosque. 
En general, este fragmento de bosque 
presenta una adecuada composición y 
conservación del bosque altoandino.

Clasificación:
Herbácea
Árbol
Árbustiva
Hongo
Arbolito
Epífita
Helecho

80
(50,31%)

41
(25,79%)

7(4,4%)
(3,14%)

22
(13,84%)

Ilustración 6. Número de plantas de Lourdes
por sector

Ilustración 7. Composición florística del fragmento 
de bosque altoandino de la vereda Carrón  

Número plantas Lourdes por sector
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Fuente: Elaboración propia.

Sector

Fuente: Elaboración propia.



65

Las especies nativas constituyen la 
mayor parte de la composición en la 
vereda Carrón, con 63.52% (101 es-
pecies), esto indica que la mayoría de 
las plantas en este fragmento de bos-
que altoandino son autóctonas, lo cual 
es positivo para la conservación de la 
biodiversidad y muestra que, a pesar 
de posibles perturbaciones, el bosque 
ha logrado conservar buena parte de 
su flora original. Por otra parte, las es-
pecies foráneas representan el 36.48% 
(58 especies) (ilustración 8), lo que 
puede ser indicio de la introducción de 
plantas exóticas que, en algunos casos, 
pueden convertirse en invasoras y afec-
tar negativamente el ecosistema. Aun-
que la proporción de especies foráneas 
no es mayoritaria, su presencia es sig-
nificativa. Las plantas exóticas pueden 
competir con las especies nativas por 
recursos como luz, agua y nutrientes. 

101
(63,52%)

58
(36,48%) Tipo:

Nativa
No Nativa

La ilustración 9 sugiere que el sector 
uno es el más diverso y denso en térmi-
nos de vegetación, con un total de 72 
especies encontradas, lo que puede in-
dicar condiciones ambientales más fa-
vorables o menos perturbadas. El sec-
tor con menor cantidad de especies es 
el dos, con un total de 36, lo que indica 
que hay amenazas a la biodiversidad, 
especialmente por la ganadería, según 
las evidencias y registros fotográficos. 

En el sector tres se encuentran 51 es-
pecies, lo que también es una alta con-
centración de vegetación que beneficia 
el ecosistema.

Los árboles representan más de la 
mitad de la composición florística 
(50.5%), indicando que son la especie 
dominante en este fragmento del bos-
que y sugiriendo un ecosistema madu-
ro, ya que los árboles, por lo general, 
forman la estructura del bosque, pro-
porcionando hábitat y recursos vitales 
para otros organismos. Los arbustos 
están presentes en 23.76%, indicando 
una buena diversidad de formas vege-
tativas en el bosque, cuya contribución 
a la cobertura del suelo es importante 
para prevenir la erosión y conservar la 
humedad. Las herbáceas se presentan 
de manera moderada en 16.83% y ocu-
pan los niveles más bajos del bosque, 
suelen ser plantas pioneras en áreas 
perturbadas donde ayudan a la rege-
neración del suelo y desempeñan fun-
ciones importantes en el ecosistema, 
como el mantenimiento de la biodiver-
sidad y la provisión de alimento para 
insectos y otros animales pequeños. 
Aunque los helechos constituyen un 
porcentaje menor, su presencia es in-
dicativa de condiciones ambientales 
específicas, como alta humedad y som-
bra, por lo que a menudo se asocian a 
bosques en buen estado de conserva-
ción (ilustración 10).

Ilustración 8. Plantas nativas y foráneas del
bosque altoandino de la vereda Carrón 

Número plantas Carron por sector
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Fuente: Elaboración propia.

Sector

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 9. Número de plantas de Carrón,
por sector 
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51
(50,5%)

24
(23,76%)

5(4,95%)

1(0,99%)

Clasificación:
Árbol
Herbácea
Árbustiva
Arbolito
Cetacea
Epífita
Hongo

17
(16,83%)

Las especies nativas representan el 
85.15%, con un total de 86 plantas en 
tanto que se identificaron 15 especies 
foráneas que conforman el 14.85% 
(ilustración 11). Esta distribución 
evidencia que la mayoría del bosque 
altoandino de este sector está com-
puesto por especies nativas, que sue-
len estar mejor adaptadas a las condi-
ciones ambientales y desempeñan un 
papel importante en el mantenimiento 
de la composición florística y el funcio-
namiento de servicios del ecosistema.

En la vereda Salitre se identificaron 34 
plantas en el sector uno, 21 plantas 
en el sector dos y 46 en el sector tres 
(ilustración 12).

2. Riqueza de los tres fragmentos
 
La ilustración 13 muestra la riqueza de 
especies de árboles nativos identifica-
dos en los tres fragmentos de bosque: 
Carrón, Lourdes y Salitre. En el frag-
mento de Carrón, la especie con mayor 
presencia es el tuno esmeraldo, con 
más de 80 individuos, otras especies 
con una presencia notable son enceni-
llo y laurel de cera, con alrededor de 
50-60 individuos. Carrón parece tener 
una mayor diversidad de especies en 
comparación con las otras dos zonas.

En el fragmento de Lourdes también 
se destaca el tuno esmeraldo, aunque 
con una menor cantidad de individuos. 
Este tiene menos especies dominantes 
que Carrón y la distribución parece ser 
más equitativa entre las especies. En el 
fragmento de Salitre, por ubicarse en 
zona de páramo, la principal especie es 
el frailejón, con un número significati-
vamente mayor de individuos compa-
rado con otras zonas, alcanzando casi 
500. Este análisis refleja cómo ciertas 
especies de plantas nativas son predo-
minantes en diferentes áreas del bos-
que nativo, lo que podría relacionarse 
con las características ecosistémicas y 
climáticas de cada zona. Además, las 
diferencias en la diversidad de especies 
podrían ser útiles para futuros estudios 
de conservación y gestión forestal. 

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 10. Composición florística del fragmento 
de bosque altoandino de la vereda Salitre  

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 11. Plantas nativas y no nativas del 
bosque altoandino de la vereda Salitre  

86
(85,15%)

15
(14,85%)

Tipo:
Nativa
No Nativa

Ilustración 12. Número de plantas por sector
en la vereda Salitre  

Número plantas Salitre por sector
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Fuente: Elaboración propia.
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La ilustración 14 (páginas siguientes)
presenta una lista de especies de árbo-
les nativos que están ausentes en tres 
sectores del estudio en donde pue-
de notarse que, las especies faltantes 
en cada zona no son exactamente las 
mismas, lo que indica que cada área 
tiene particularidades ambientales que 
afectan la distribución de las especies. 
La ausencia de ciertas especies puede 
sugerir diferencias significativas en el 
suelo, microclima o altitud entre los 
sectores. Este análisis de las especies 
faltantes puede servir para enfocar es-
fuerzos de conservación en cada sector, 
ayudando a reintroducir o proteger es-
pecies en peligro en las áreas más afec-
tadas.

Se identificaron en total, 30 especies 
de árboles nativos en los tres sectores 
analizados (ilustración 15).

En cuanto a la distribución de árboles 
por especie los resultados son (ilustra-
ción 16): 

1. Las especies de árboles nativos que 
tienen mayor riqueza en los tres sec-

tores son: tuno esmeraldo, que se en-
cuentra en todos los sectores (67 in-
dividuos en Carrón, 58 en Salitre y 43 
en Lourdes); arrayán, que se encontró 
principalmente en Carrón con 49 árbo-
les; y, por último, cucharo con árboles 
distribuidos en todos los sectores, pero 
en su mayoría en Carrón.

2. Algunas especies, como espino ne-
gro y sangregado, están concentradas 
exclusivamente en Carrón, lo que po-
dría indicar condiciones favorables 
para estas especies en ese sector. El 
laurel de cera se encontró en especial-
mente ubicado en Salitre.

3. El fragmento de bosque de Carrón se 
destaca como el sector con mayor di-
versidad de especies y un número con-
siderable de árboles en comparación 
con Salitre y Lourdes. Esto   muestra 
que cada fragmento parece tener sus 
propias características y diferencias 
ecosistémicas como altitud y tipo de 
suelo o humedad, aspectos a tener en 
cuenta para un proceso de restaura-
ción.

Ilustración 13. Número de plantas por sector en la vereda Salitre

Fuente: Elaboración propia.
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Expedición Tabio
Nombre
Planta

Riqueza 
Lourdes

Riqueza
Carron

Riqueza 
Salitre

ABUTILON

ALISO

ARRAYAN

ARBOLOCO

CEREZO
NEGRO

CEDRO
NOGAL

CHICALÁ

CUCHARO

COPEY

ESPINO
DE MONTE

ESPINO
NEGRO

ENCENILLO

FRAILEJON

HELECHO

Altitud: 2635
Riqueza: 6

Altitud: 2739
Riqueza: 11

Altitud: 2635
Riqueza: 3

Altitud: 2635
Riqueza: 5

Altitud: 2739
Riqueza: 38

Altitud: 2739
Riqueza: 49

Altitud: 3100
Riqueza: 20

Altitud: 3100
Riqueza: 30

Altitud: 3100
Riqueza: 18

Altitud: 2635
Riqueza: 4

Altitud: 2739
Riqueza: 7

Altitud: 2739
Riqueza: 22

Altitud: 3100
Riqueza: 17

Altitud: 2635
Riqueza: 9

Altitud: 2739
Riqueza: 8

Altitud: 2635
Riqueza: 11

Altitud: 2739
Riqueza: 42

Altitud: 3100
Riqueza: 38

Altitud: 2739
Riqueza: 12

Altitud: 3100
Riqueza: 11

Altitud: 2635
Riqueza: 5

Altitud: 2739
Riqueza: 20

Altitud: 2739
Riqueza: 64

Altitud: 3100
Riqueza: 53

Altitud: 3100
Riqueza: 458

Altitud: 2739
Riqueza: 54

CORDONCILLO

CEREZO
COLOMBIANO

Ilustración 14. Árboles ausentes por fragmento 
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Nombre
Planta

Riqueza 
Lourdes

Riqueza
Carron

Riqueza 
Salitre

LAUREL
DE CERA

MANO
DE OSO

MORTIÑO

PINO
ROMERO

RAQUE

ROBLE
ANDINO

SANGREGADO

SIETE
CUEROS

TROMPETO

TUNO
ESMERALDO

UCHE

UÑA DE
GATO

UVA DE
MONTE

Altitud: 2739
Riqueza: 8

Altitud: 2635
Riqueza: 7

Altitud: 2635
Riqueza: 4

Altitud: 2739
Riqueza: 8

Altitud: 2739
Riqueza: 12

Altitud: 3100
Riqueza: 45

Altitud: 2739
Riqueza: 5

Altitud: 2739
Riqueza: 5

Altitud: 3100
Riqueza: 20

Altitud: 2739
Riqueza: 41

Altitud: 2739
Riqueza: 3

Altitud: 2739
Riqueza: 15

Altitud: 3100
Riqueza: 58

Altitud: 2739
Riqueza: 10

Altitud: 2739
Riqueza: 59

Altitud: 3100
Riqueza: 55

Altitud: 2739
Riqueza: 15

Altitud: 3100
Riqueza: 2

Altitud: 2635
Riqueza: 7

Altitud: 2739
Riqueza: 67

Altitud: 2635
Riqueza: 43

Altitud: 3100
Riqueza: 45

Altitud: 2739
Riqueza: 7

Altitud: 2635
Riqueza: 8

LIQUIDAMBAR

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 15. Árboles nativos encontrados 

Fuente: Elaboración propia.

Número total de árboles nativos por especie en tres fragmentos de bosques andinos
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3. Problemáticas del bosque altoan-
dino en el municipio de Tabio

A continuación, se observa una gale-
ría de fotografías tomadas por el gru-
po en cada una de las salidas de cam-
po realizadas, con el fin de evidenciar 
y describir la problemática observada. 
De esta manera, se identificó cómo las 
actividades humanas están provocando 
la fragmentación de los bosques del 
municipio. 

En la ilustración 17, la parte despejada 
del terreno indica que, en algún mo-
mento, esta área pudo haber sido de-
forestada o utilizada para agricultura o 
ganadería, lo que provocó la pérdida de 
la vegetación nativa. La deforestación 
en áreas de ladera como esta es preo-
cupante, porque expone el suelo a ero-
sión y compactación. También se ob-
servaron las plantaciones forestales de 
pino o eucalipto, que, al no ser nativas, 
pueden tener impactos negativos en el 
ecosistema, como alteraciones del ci-
clo hidrológico y la competencia con la 
vegetación nativa. La fragmentación es 
otro problema evidente en la imagen, 
ya que los árboles en la parte superior 
de la colina parecen estar aislados de 
otras áreas boscosas, lo que limita la 
conectividad entre parches de bosque.

Ilustración 17. Fragmentos de bosque de la vereda Carrón

La ilustración 18 evidencia una falta 
de cobertura vegetal nativa en la zona 
destinada al pastoreo, lo que sugiere 
que algunas partes del bosque original 
fueron deforestadas para este propósi-
to. Una de las grandes problemáticas 
de los bosques altoandinos es es el 
pastoreo en áreas cercanas al ecosis-
tema, ya que el ganado muchas veces 
se alimenta de la flora nativa, impi-
diendo que esta aumente. Además, el 
denominado “efecto pezuña”, provoca 
la compactación del suelo, reduciendo 
su capacidad para absorber y filtrar el 
agua, así, el bosque va perdiendo sus 
servicios ecosistémicos. Es evidente 
que la presencia de áreas dedicadas al 
pastoreo crea una separación entre los 
fragmentos de bosque nativo.

Ilustración 18. Fragmento de bosque en vereda 
Carrón

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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En la fotografía de la izquierda de la 
ilustración 19, se puede apreciar que 
los árboles en la parte superior son de 
especies foráneas, como el pino o el 
eucalipto, que se utilizan como made-
ra. También se observa lo que puede 
ser un terreno agrícola o de pastoreo, 
la fotografía de la derecha es un mo-
nocultivo de eucalipto que destruye 
la diversidad biológica y es uno de los 
principales responsables de la frag-
mentación de los bosques altoandinos. 
Estas especies tienen efectos negativos 
en el ecosistema nativo debido a que 
tienen un consumo excesivo de agua 
que afecta el equilibrio hídrico del sue-
lo, disminuyendo la disponibilidad de 
agua para otras especies.

En la ilustración 20 se aprecia un paisa-
je en el que se evidencian varios proble-
mas de manejo ambiental relacionados 
con la deforestación, el uso agrícola 
inadecuado en laderas de los cerros, la 
fragmentación del ecosistema y la ex-
pansión urbana. El área desforestada en 
las laderas ha destruido la vegetación 
nativa con el fin de hacer espacio para 
actividades agrícolas o construcciones 
urbanas, afectando así la capacidad del 
suelo para retener agua, lo que puede 
aumentar los riesgos de deslizamientos 
en época de lluvias.

Ilustración 19. Fotografía vereda Salitre, plantación de eucalipto (Juaica)

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 20. Fotografía vereda Carrón 

Fuente: Elaboración propia.

La imagen de la derecha de la ilustra-
ción 21, muestra una situación preocu-
pante de deforestación en una zona de 
ladera, se observa la gran extensión de 
bosque nativo que ha sido despejado y 
reemplazado por plantaciones de eu-
calipto, lo que conlleva múltiples pro-
blemáticas ambientales como el riesgo 
de erosión, pérdida de biodiversidad y 
fragmentación de hábitat. La deforesta-
ción en pendientes es particularmente 
grave, ya que deja el suelo expuesto a 
deslizamiento y erosión, e impide la 
infiltración del agua, afectando la ca-
pacidad del suelo para retener agua y 
aumentando el riesgo de inundaciones 
en épocas de lluvias.
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La imagen de la izquierda, por otro 
lado, muestra claramente una planta-
ción de pino que provoca   una gran 
fragmentación en el paisaje, afectando 
la fauna y flora nativas; e interrumpe 
los corredores biológicos que permiten 
a las especies desplazarse y dispersar-
se por diferentes áreas, lo que afecta 
la biodiversidad y la salud general del 
ecosistema.

El análisis del impacto de las activida-
des humanas en los tres fragmentos 
de bosque altoandino estudiados en 
Tabio se puede dividir en las defores-
tación y fragmentación, según los re-
sultados obtenidos en este estudio. La 
deforestación es la causa principal de 
la pérdida significativa de cobertura 
boscosa y lo que ocasiona la fragmen-
tación. En los tres sectores estudiados 
se encuentran áreas de diferente tama-
ño a las que han quedado reducidos 
los bosques que antiguamente cubrían 
grandes extensiones del municipio de 
Tabio, así como áreas de especies fores-
tales introducidas, como el eucalipto, 
el pino y la acacia.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL 
 
El proyecto le permitió al grupo apren-
der sobre la importancia de los bosques 

Ilustración 21. Fragmento de bosque vereda Juaica 

Fuente: Elaboración propia.

altoandinos, su biodiversidad y los pro-
blemas ambientales que los afectan, 
como la deforestación y la introduc-
ción de especies foráneas. También se 
logró el desarrollo de habilidades para 
realizar muestreos de flora, organizar 
la recolección de datos y analizar los 
resultados, lo que permitió tener una 
experiencia de investigación real. Al 
analizar los datos y comparar los resul-
tados en cada fragmento de bosque, se 
fortaleció la capacidad de observación 
y razonamiento para entender la rela-
ción entre las actividades humanas y 
el estado del ecosistema. El grupo se 
convirtió en defensor de la biodiversi-
dad local, entendiendo que las acciones 
propias y las de la comunidad, pueden 
impactar el equilibrio del bosque al-
toandino; lo más importante es que se 
comprendió la importancia de compar-
tir los conocimientos y resultados con 
la comunidad para fomentar prácticas 
de conservación.

En cuanto a la dinámica de grupo, la 
colaboración fue esencial en todas las 
etapas del proyecto; desde la organi-
zación de salidas de campo hasta el 
análisis de resultados, cada miembro 
aportó sus ideas y habilidades, lo que 
fortaleció el sentido de equipo. Al en-
frentar diferencias de opinión o desa-
fíos logísticos, se aprendió a escuchar 
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y respetar las ideas de las demás perso-
nas, buscando soluciones en conjunto 
para mantener el proyecto en marcha. 
Se asignaron tareas específicas según 
las fortalezas de cada integrante, lo que 
facilitó la dinámica del trabajo y permi-
tió que cada persona se especializara 
en un área, como recolección de datos, 
análisis, divulgación, cartografía, etc. 
La necesidad de coordinar actividades 
y compartir avances, enseñó a comu-
nicarse de manera clara y constante, 
utilizando grupos de chat y reuniones 
periódicas para mantenerse al tanto de 
los progresos y dificultades. La convi-
vencia en el campo y las jornadas de 
trabajo, enseñaron a apoyarse en mo-
mentos de cansancio o frustración, lo 
que fortaleció los lazos y ayudó a su-
perar los retos. A lo largo del proceso, 
cada integrante se comprometió con el 
cumplimiento de sus tareas y con el ob-
jetivo de crear un impacto positivo en 
el ambiente y la comunidad. 

Los resultados del proyecto de inves-
tigación sobre el estado de conserva-
ción y composición florística de tres 
fragmentos de bosque alto andino en 
Tabio, Cundinamarca, incluyen varios 
logros que se pueden clasificar en am-
bientales y pedagógicos. En cuanto a lo 
ambiental, el proyecto permitió identi-
ficar y catalogar las especies nativas y 
foráneas presentes en los fragmentos 
de bosque estudiados, reconociendo 
una notable biodiversidad de especies 
nativas, aunque con una presencia sig-
nificativa de especies foráneas, lo cual 
indica una presión ecosistémica que 
afecta su equilibrio. Los datos reco-

lectados reflejan cómo las actividades 
humanas, como la agricultura y la in-
troducción de especies exóticas, están 
fragmentando y afectando la salud de 
los bosques altoandinos, comprome-
tiendo sus servicios ecosistémicos. 
Con base en los hallazgos, el proyec-
to sugiere acciones concretas de con-
servación, como la reforestación con 
especies nativas y la implementación 
de bombas de semillas para mejorar la 
resiliencia del ecosistema. 

En cuanto a los resultados pedagógi-
cos, las y los estudiantes adquirieron 
competencias en técnicas de investi-
gación, análisis de datos y documen-
tación de resultados, lo que fortalece 
su formación académica y científica. El 
proyecto fomentó una ciudadanía ver-
de entre las y los estudiantes, quienes 
ahora tienen una comprensión más 
profunda sobre la importancia de los 
bosques altoandinos y su papel en la 
regulación climática y la conservación 
de la biodiversidad. Las y los estu-
diantes compartieron sus hallazgos a 
través de campañas de sensibilización, 
logrando un mayor conocimiento en 
la comunidad sobre la importancia de 
conservar el ecosistema local. Un im-
portante resultado a largo plazo será 
la elaboración de un catálogo digital 
de las plantas encontradas en los frag-
mentos de bosque, lo cual servirá como 
recurso para futuras investigaciones y 
como herramienta educativa.

Asimismo, a partir de los resultados 
obtenidos en el proyecto, se pueden 
extraer varias reflexiones importantes 
sobre el impacto ambiental, educati-
vo y social de este tipo de iniciativas. 
En primer lugar, el proyecto demostró 
que involucrar a las y los estudiantes 

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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en investigaciones prácticas y aplicadas 
es una herramienta poderosa para de-
sarrollar conciencia ambiental y habi-
lidades científicas. Las y los jóvenes, al 
tener un contacto directo con el bosque 
altoandino y comprender sus desafíos, 
se convierten en agentes de cambio en 
sus comunidades, además, estos pro-
yectos pueden motivar a otras y otros 
estudiantes y miembros de la comuni-
dad a interesarse en la ciencia y en la 
protección del ambiente, generando un 
efecto multiplicador. 

En segundo lugar, la identificación de 
especies nativas y el impacto de las 
especies invasoras mostraron la fragi-
lidad del ecosistema altoandino y los 
efectos negativos de la intervención hu-
mana. Esta reflexión resalta la urgencia 
de promover la restauración ecológi-
ca, protegiendo especies autóctonas y 
evitando la introducción de especies 
exóticas. La pérdida de biodiversidad 
afecta el equilibrio del ecosistema y los 
servicios ecosistémicos fundamentales 
que benefician a la comunidad, como 
la regulación hídrica y la captura de 
carbono. Aunque el proyecto se enfo-
ca en un área específica, sus hallazgos 
reflejan problemas ambientales que 
ocurren en muchas otras regiones, esto 
permite reflexionar sobre cómo las ac-
ciones de conservación en el ámbito 
local contribuyen a mitigar problemas 
globales, como el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad, al gene-
rar conciencia en su entorno, las y los 
estudiantes pueden contribuir a cons-
truir una comunidad más responsable 
y comprometida con la conservación de 
sus recursos naturales. 

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES
 
El objetivo general abarcó la identifi-
cación y análisis de la biodiversidad 
presente en tres zonas específicas de 
bosque altoandino, así como el diag-
nóstico de los problemas ambientales 
que afectan la estabilidad de este eco-
sistema, tales como la fragmentación y 
la presencia de especies invasoras. Este 
objetivo orientó al grupo a la elabora-
ción de propuestas concretas de con-
servación, como la reforestación con 
especies nativas y la sensibilización de 
la comunidad.

Con respecto a los objetivos específi-
cos, se llegó a lo siguiente: 

• Describir la composición florística de 
tres fragmentos de bosque alto andino 
en las veredas de Salitre, Lourdes y Ca-
rrón: se realizó la caracterización deta-
llada de las especies de flora nativas y 
exóticas en cada fragmento de bosque, 
lo que servirá como base para evaluar 
la biodiversidad y detectar la presencia 
de especies invasoras. A través de esta 
descripción, se puede establecer el ni-
vel de conservación de cada fragmento 
y entender cómo la fragmentación ha 
afectado la flora local. 

• Identificar las especies de árboles na-
tivos y su riqueza en los fragmentos de 
bosque alto andino: se catalogaron los 
árboles nativos y se evaluó su abundan-
cia en cada fragmento. Esto fue funda-
mental para determinar qué especies 
requieren medidas de protección y cuá-
les pueden ser utilizadas en programas 
de restauración, ayudando a conservar 
la biodiversidad del bosque altoandino 
y fortalecer su ecosistema. 
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• Analizar el impacto de las acciones 
humanas en los tres fragmentos de 
bosque altoandino: se identificaron y 
comprendieron las principales ame-
nazas que afectan el bosque, como la 
deforestación, la agricultura y la intro-
ducción de especies foráneas. A través 
de encuestas, observación de campo y 
entrevistas a la comunidad, se buscó 
evaluar cómo estas actividades modifi-
can la composición florística y afectan 
la resiliencia del ecosistema. 

• Realizar un ejercicio de conservación 
y divulgación ambiental a través de 
medios digitales dirigido a la comu-
nidad: este objetivo implicó el diseño 
de campañas de sensibilización y edu-
cación ambiental para la comunidad, 
promoviendo la importancia de con-
servar el bosque altoandino a través de 
la creación de materiales educativos di-
gitales y su difusión en redes sociales, 
así como actividades prácticas como la 
plantación de árboles nativos y la dis-
tribución de bombas de semillas. 

3.2 RESULTADOS 

Las transformaciones de este proyecto 
de investigación sobre la conservación 
del bosque altoandino en Tabio, Cun-
dinamarca, pueden describirse de la 
siguiente manera: las y los estudiantes 
participantes desarrollaron una con-
ciencia ecológica y un compromiso con 
la conservación de su entorno natural. 
Al involucrarse en actividades de inves-
tigación y restauración, las y los jóvenes 
han transformado su percepción sobre 
la importancia de los bosques y el papel 
que pueden desempeñar en su protec-
ción. A lo largo del proyecto, las y los 
estudiantes adquirieron y mejoraron 
sus habilidades en metodologías cien-

tíficas, desde el diseño de una muestra 
de flora hasta el análisis de datos. Esto 
no solo fortalece sus competencias aca-
démicas, sino que también les da he-
rramientas valiosas para futuras inves-
tigaciones o estudios superiores. 

Por otro lado, la comunidad local se ha 
visto impactada por las campañas de 
sensibilización y educación ambiental 
llevadas a cabo por las y los estudian-
tes. Esta interacción ha generado un 
mayor conocimiento y aprecio por el 
bosque altoandino, promoviendo una 
mentalidad de ciudadanía verde en el 
área. Las actividades de reforestación 
y dispersión de semillas han iniciado 
un proceso de restauración en los frag-
mentos de bosque estudiados, lo cual 
puede, a largo plazo, ayudar a recupe-
rar la biodiversidad y mejorar el estado 
de conservación del ecosistema local.

Como producto, se creó el catálogo 
digital e impreso, de la flora del mu-
nicipio de Tabio, el cual incluye las 
especies de plantas nativas y foráneas 
encontradas en los fragmentos de bos-
que altoandino. Este catálogo sirve 
como una herramienta educativa y de 
consulta para la comunidad y otros/as 
investigadores/as interesados/as en la 
biodiversidad de la región. El proyecto 
culminó en la elaboración de propues-
tas concretas de conservación, como la 
reforestación con especies nativas, el 
uso de bombas de semillas y la crea-
ción de campañas de sensibilización 
sobre la importancia de proteger los 
bosques altoandinos. Estas propuestas 
pueden ser implementadas por el cole-
gio, la comunidad o incluso por otras 
organizaciones interesadas en la con-
servación. Se desarrollaron materiales 
educativos, como infografías, videos y 
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presentaciones, que fueron comparti-
dos con la comunidad a través de redes 
sociales y en eventos escolares. Ade-
más de informar sobre los hallazgos 
del proyecto, estos materiales educan a 
la comunidad sobre la importancia de 
conservar los ecosistemas altoandinos. 

Por último, la selección del proyecto 
para la Feria Regional del Programa 
Ondas fue un producto destacado del 
trabajo realizado. Este evento permitió 
que las y los estudiantes compartie-
ran sus resultados con un público más 
amplio, fortaleciendo su experiencia y 
dándoles la oportunidad de represen-
tar a su institución y comunidad en un 
evento académico de relevancia. 
 
3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES 

La recomendación que surge del desa-
rrollo del proyecto es la de involucrar a 
más miembros de la comunidad, am-
pliando el alcance del proyecto a otros 
grupos, incluyendo líderes o lideresas 
locales y propietarias y propietarios 
de terrenos cercanos al bosque, para 
fomentar un compromiso más amplio 
con la conservación. Para garantizar 
que las propuestas de restauración 
como la reforestación y las bombas de 
semillas sean efectivas a largo plazo, 
se sugiere establecer un programa de 
monitoreo periódico que evalúe el cre-
cimiento de las especies plantadas y la 
recuperación del ecosistema. 

También se recomienda integrar temas 
de biodiversidad y conservación de eco-
sistemas locales en el plan de estudios, 
pues pueden reforzar los conocimien-
tos adquiridos y asegurar que más es-
tudiantes comprendan la importancia 

de proteger su entorno natural. Igual-
mente, es indispensable buscar apoyo 
de organizaciones no gubernamenta-
les, instituciones educativas superiores 
y entes gubernamentales para obtener 
recursos adicionales y conocimien-
tos especializados que amplifiquen el 
impacto del proyecto. Finalmente, se 
recomienda trabajar junto a las auto-
ridades locales para fomentar políticas 
de protección del bosque altoandino, 
como en regulaciones para evitar la in-
troducción de especies exóticas o me-
didas para reducir la deforestación. 
 
Dentro de las proyecciones, se preten-
de la expansión del proyecto a otros 
fragmentos de bosque, a medida que 
se obtengan más recursos y experien-
cia, el proyecto podría expandirse a 
otras zonas de bosque altoandino en la 
región, generando mayor impacto en la 
conservación de la biodiversidad local. 
El éxito del proyecto puede sentar las 
bases para un programa permanente 
de formación en liderazgo ambiental 
para estudiantes, enfocado en temas de 
investigación, conservación y sensibili-
zación. En el futuro, el proyecto podría 
integrar a otras instituciones educa-
tivas y grupos ambientales para crear 
una red regional de conservación que 
permita compartir recursos, metodolo-
gías y experiencias a favor de los eco-
sistemas altoandinos. En el largo pla-
zo, el proyecto podría implementar una 
aplicación donde la comunidad registre 
cambios en el ecosistema, fortalecien-
do el monitoreo ciudadano y el cuidado 
colectivo del bosque.

Entre otras, las dificultades durante el 
desarrollo del proyecto fueron la falta 
de recursos económicos para adquirir 
materiales, herramientas de investiga-
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ción y plantas nativas. De igual forma, 
las condiciones climáticas en zonas de 
bosque altoandino y el difícil acceso a 
algunas áreas, dificultó las actividades 
de reforestación y monitoreo, especial-
mente en temporadas de lluvia o bajas 
temperaturas. Al tratarse de un proyec-
to liderado por estudiantes, puede ser 
difícil garantizar la continuidad del tra-
bajo una vez que las y los participantes 
iniciales se gradúen, esto requiere la 
implementación de estrategias de capa-
citación continua para nuevas y nuevos 
estudiantes. 

Adicionalmente, en algunos casos, la 
comunidad no estaba lo suficiente-
mente sensibilizada sobre la impor-
tancia del proyecto, lo que dificultó la 
colaboración y apoyo en actividades de 
conservación. La presencia de especies 
foráneas y su rápida proliferación son 
una amenaza constante que puede difi-
cultar los esfuerzos de restauración con 
especies nativas, ya que compiten por 
recursos y espacio en el ecosistema. 
Por último, la continuidad del proyecto 
puede verse afectada sino se cuenta con 
el respaldo continuo de instituciones 
educativas y gubernamentales, pues es 
fundamental para su sostenibilidad y 
crecimiento.
 
3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES
 
Como docente que ha liderado este 
proyecto desde hace dos años, hay un 
sentimiento de profundo orgullo de lo 
que se ha logrado con las y los estu-
diantes. Desde el inicio, el proyecto no 
solo fue una oportunidad para explorar 
el valor ecosistémico de los bosques al-
toandinos, también fue una plataforma 
para inspirar en las y los estudiantes, 

amor y compromiso con el entorno na-
tural que les rodea. Esta expedición ha 
sido mucho más que un ejercicio aca-
démico, ha sido un proceso de trans-
formación y crecimiento para todas 
las personas involucradas, fue posible 
observar cómo cada estudiante asumió 
el reto con responsabilidad y pasión, 
desarrolló habilidades científicas, pen-
samiento crítico y, sobre todo, un sen-
tido de responsabilidad ambiental que 
va más allá de las aulas. Ver a las y los 
estudiantes trabajar en equipo, resol-
ver problemas y enfrentar dificultades, 
demostró el poder de la educación ex-
periencial para fomentar competencias 
y valores en la vida de las y los jóvenes. 

Este proyecto también permitió re-
flexionar sobre la importancia de co-
nectar la teoría con la práctica, aprender 
sobre ecología y biodiversidad en un 
salón de clases tiene su valor, pero salir 
al campo, observar, investigar y actuar 
en el mundo real, crea un aprendizaje 
mucho más profundo y significativo. 
Las y los estudiantes no solo aprendie-
ron sobre el bosque altoandino, ahora 
sienten un compromiso personal hacia 
su conservación y entienden el impacto 
de sus acciones en el ambiente. 

A nivel comunitario, se logró involucrar 
a la población local en un diálogo sobre 
la conservación, un aspecto fundamen-
tal para la sostenibilidad de cualquier 
proyecto ambiental. Aunque se encon-
traron desafíos como las limitaciones 
de recursos y el difícil acceso a algunas 
zonas, cada obstáculo fue una oportu-
nidad de aprendizaje para el grupo. Al 
finalizar el proyecto es posible ver a un 
equipo de jóvenes que son más cons-
cientes del valor de los ecosistemas y 
que poseen habilidades científicas y so-
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ciales que les convertirá en habitantes 
responsables y con compromiso. 

Este proyecto es solo el comienzo, se 
tiene la seguridad de que sus efectos se 
extenderán mucho más allá de la dura-
ción del programa, estas y estos estu-
diantes tienen ahora las herramientas y 
la motivación para seguir trabajando en 
procura del ambiente, y se espera que 
su ejemplo inspire a otras personas a 
sumarse a esta labor. Como educadora, 
nada enorgullece más que ver a las y 
los estudiantes convertirse en agentes 
de cambio para un mundo más sosteni-
ble y consciente. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Municipio:
Mosquera Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
 EXPLORADORES CIENTÍFICOS.

Nombre del proyecto:
Cuando la educación es consciente,

el ambiente lo siente.

Autores:
Alexander Colorado-Garzón

Lady Milena Cortés Escobar.

Institución
Educativa
Roberto
Velandia

1.1 RESUMEN

Este proyecto fue desarrollado por el 
grupo de investigación “Exploradores 
Científicos”, conformado por el curso 
405 (39 estudiantes) de la Institución 
Educativa (IE) Roberto Velandia, ubi-
cada en el municipio de Mosquera, 
Cundinamarca. El objetivo se orientó 
a generar cambios actitudinales, com-
portamentales y valorativos hacia el 
ambiente. La metodología tuvo dos ejes 
principales: 1. La interdisciplinariedad 

del currículo con enfoque en Ciencias 
Naturales, y 2. El empoderamiento de 
las y los estudiantes como agentes de 
cambio de la problemática ambiental 
local, a partir de la conciencia derivada 
del conocimiento y valoración del en-
torno (biofilia). 

Esta investigación se enmarcó en los 
lineamientos del Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN), las necesidades 
locales expuestas en el Proyecto Am-
biental Escolar (PRAE) y el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), así como 
en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Organización de las 
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Naciones Unidas para para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO). 

Las y los estudiantes realizaron salidas 
pedagógicas, diseñaron guías y lidera-
ron capacitaciones y campañas que im-
pactaron a más de 1.235 estudiantes de 
preescolar y primaria en temas como 
el cuidado del agua, el no desperdicio 
de los alimentos en el comedor esco-
lar y la reducción del uso de plásticos 
de un solo uso. Entre los resultados se 
destacan la alfabetización científica, la 
descentralización formativa, la trans-
formación curricular contextualizada, 
el uso racional de recursos como la 
alimentación escolar, la vinculación de 
las familias al proceso formativo y las 
alianzas interinstitucionales. Los resul-
tados fueron socializados en diferentes 
escenarios académicos, tales como fe-
rias científicas del Programa Ondas 
2024, congresos y por medios virtuales 
como el canal NotiCiencias creado en 
Youtube.
 
1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

La IE Roberto Velandia, ubicada en el 
sector El Poblado de Mosquera, Cun-
dinamarca, es una institución de carác-
ter público que atiende a alrededor de 
3,800 estudiantes en preescolar, prima-
ria, secundaria, media y programas de 
educación flexible. Con dos sedes, la 
IE se destaca a nivel municipal en ges-
tión directiva, académica, comunitaria 
y financiera, ha ganado reconocimien-
to en la región por su rendimiento en 
las pruebas Saber 11, especialmente en 
lectura crítica. La comunidad estudian-
til proviene de familias diversas, cuyos 
padres y madres son principalmente 

bachilleres y trabajan en industrias 
locales, enfrentando desafíos ambien-
tales como congestión vehicular, con-
taminación y pérdida de suelo agrícola.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de Investigación 

¿Cómo generar cambios actitudinales 
y comportamentales en estudiantes de 
primaria de la IE Roberto Velandia sede 
Nuevo Milenio, de Mosquera, Cundi-
namarca, a partir del conocimiento y la 
conciencia ambiental que se reflejan en 
el cuidado del entorno?

Objetivo General 

Generar cambios actitudinales y com-
portamentales que velen por el cuidado 
del ambiente en estudiantes de primaria 
de la IE Roberto Velandia de Mosquera, 
Cundinamarca, a partir del conocimien-
to científico, la conciencia ambiental y 
la valoración de los recursos.

Objetivos específicos 

• Promover espacios de conocimiento, 
valoración y apreciación de la biodi-
versidad colombiana (a nivel macro y 
micro).

• Generar estrategias que permitan la 
comprensión de la problemática am-
biental a partir de una aproximación 
integrada de las Ciencias Naturales.

• Diseñar e implementar actividades 
institucionales de sensibilización re-
lacionadas con el uso adecuado de los 
recursos por parte del grupo de investi-
gación Exploradores Científicos.
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2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Para hacer frente a la realidad expuesta 
en la pregunta de investigación, se hizo 
necesario replantear la forma de abor-
dar el currículo, buscando atender dos 
aspectos fundamentales: 1. Facilitar el 
desarrollo de los desempeños, saberes 
y habilidades curriculares y sociales de 

los estudiantes, contribuyendo a un 
cambio valorativo y comportamental 
hacia el ambiente (Alonso, 2010),  y 2. 
Articular la investigación con los obje-
tivos trazados por la institución en el 
PRAE y el PEI, incluyendo elementos 
entre los que se resaltan: separación de 
residuos, alimentación saludable (Aré-
valo, 2016), y cuidado de los recursos. 
Adicionalmente, esta articulación tuvo 
en cuenta las nuevas metas del gobier-
no nacional, orientadas a la formación 
integral y la educación Ciudadana, para 
la reconciliación, antirracista, socioe-
mocional y para el cambio climático 
(CRESE) (Ministerio de Educación 
Nacional [MEN], 2023). La ilustración 
1 resume los pasos de la investigación.

Este estudio contó con cuatro líneas de 
acción:

• Conocimiento, sensibilización y valo-
ración del entorno vivo.

Ilustración 1. Organigrama de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Conocimiento, sensibilización 
y valoración del entorno vivo

Financiación del proyecto 
por parte del proyecto ON-
DAS de MinCiencias.

Guías interdisciplinarias.

Prácticas de laboratorio.

Visita al Jardín Botánico de 
Bogotá.

Experiencia “Visitando y 
trabajando con los científi-
cos” laboratorio U. Nacional 
de Colombia.
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Cuidado de los recursos
(agua,electricidad, plásticos)

Campañas de sensibili-
zación.

Proyecto ética: cuidándote, 
me cuido.

Tapatón.

“Llena una botella de amor”

Cuidado Ambiental

Uso responsable del PAE

Observaciones directas en el res-
taurante y reflexiones (desperdicio 
de comida).

Recopilación de información (en-
cuesta acudientes y estudiantes).

Alianzas con esntidades muni-
cipales (IE La armonía, Sec. de 
Desarrollo social, etc).

Planeación, diseño, ejecución y 
evaluación de campañas para 
primaria.

XIII Congreso latinoamericano de Enseñanza de la biología y la Educación 
Ambiental.
Noticiencias (hecho por los estudiantes para la comunidad educativa).
Feria Institucional.
Publicación de artículos y capítulos (en preparación).
Publicaciones en la página de la Fundación STEM sin fronteras.
Vinculación del proyecto a la iniciativa Helping by Learning de la UNESCO

• Mitigar el impacto ambiental que de-
riva del desperdicio de los alimentos 
en el comedor escolar (Programa de 
Alimentación Escolar -PAE-), a partir 
del conocimiento y la conciencia en la 
comunidad educativa.

• Gestionar medios de divulgación de 
las actividades y resultados del proceso 
de investigación.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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• Consolidación del grupo de investi-
gación.

El grupo nació como una iniciativa del 
trabajo articulado entre el docente de 
aula y la tutora del Programa de Tuto-
rías para el Aprendizaje y la Formación 
Integral (PTAFI) durante el año 2023. 
Una vez sistematizados y analizados 
los resultados del proceso académico 
del curso 305 (ahora 405) y la proble-
mática ambiental de la institución, se 
consideró que la mejor estrategia para 
focalizar los esfuerzos para atender am-
bas necesidades locales es decir cam-
bios actitudinales y comportamentales, 
para lo cual se ingresó a participar en el 
Programa Ondas-Cundinamarca 2024. 
Por tal razón, se planteó el proyecto en 
enero del 2024, posteriormente selec-
cionado y financiado, dando así origen 
al grupo de investigación “Explorado-
res Científicos” (ilustración 2).

Ilustración 2. Consolidación de equipo Exploradores Científicos

• Diseño, implementación y evalua-
ción de guías teórico-prácticas e inter-
disciplinares

Considerando la relevancia que tiene la 
aprehensión del conocimiento y su pos-
terior aplicación para los procesos de 
transformación social, se hizo un tra-
bajo articulado para la elaboración de 
guías interdisciplinares, teniendo como 
referentes el uso del método científico, 
los contenidos curriculares de cuatro 
áreas (ciencias, lenguaje, matemáticas y 
ética) y el desarrollo de habilidades de 
cada área de acuerdo con los lineamien-
tos del MEN (ilustración 3). 

• Charlas-talleres de sensibilización 
ambiental

Dada la coyuntura ambiental presen-
tada durante 2024 (racionamiento de 
agua, incendios forestales, crisis de 

Ilustración 3. Uso de guías interdisciplinares y talleres de concienciación alrededor de la
problemática ambiental local.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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• Iniciativa “Cuidándote me cuido”

En el marco de este proyecto del área 
de ética, a comienzos del año escolar se 
le solicitó a cada docente tener en un 
salón una planta, la cual debía ser cui-
dada por cada estudiante a lo largo del 
año (incluyendo los fines de semana); 
para ello se asignó a cada estudiante fe-
chas de cuidado específicas. 

• Experiencias de primera mano

Como una estrategia para promover 
la sensibilización por el entorno, así 
como el entendimiento y valoración 
por lo que representa el conocimiento 
y trabajo científico para el desarrollo 
de una sociedad, se plantearon activi-
dades experienciales de primera mano 
(ilustración 4), tales como: visita a la 
granja agro sostenible “El Bosque”, 
visita guiada al Jardín Botánico de Bo-
gotá José Celestino Mutis y un taller 
teórico-práctico en el laboratorio de 
Relación Parásito-Hospedero, del De-
partamento de Biología de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

• Uso responsable del PAE.

Ilustración 4. Experiencias de primera mano como herramienta para acercar a los investigadores 
al reconocimiento y valoración de la ciencia y el entorno.  

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 3. Uso de guías interdisciplinares y talleres de concienciación alrededor de la
problemática ambiental local.

los hidrocarburos, fenómeno del niño, 
etc.) y a cuyos efectos Mosquera no ha 
sido ajena, se consideró oportuno arti-
cular el espacio de clase para acordar 
y discutir esos temas con las y los es-
tudiantes por medio de conferencias, 
talleres y reflexiones de grupo, reco-
giendo sus percepciones, propuestas e 
intereses (ilustración 3).
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• Observación de alimentos desperdi-
ciados en el comedor escolar

Una de las preocupaciones que surgió 
en las y los estudiantes fue el desper-
dicio de comida que presenciaron en el 
restaurante escolar, el cual de alguna 
manera se ha venido normalizando en 
la comunidad educativa, por esta razón 
se dio especial interés a esta problemá-
tica. 

• Integración de las familias al proyecto

Las familias y sus percepciones rela-
cionadas con el PAE fueron tenidas 
en cuenta, para ello se diseñó e imple-
mentó una encuesta cuyos resultados 
se presentan en el apartado 3.2.

• Actividades teórico-prácticas de con-
cienciación: ampliando la visión hacia 
una alineación consciente  

Ilustración 5. Campaña en el comedor escolar

Fuente: Elaboración propia.

Se generaron espacios teórico-prácti-
cos para promover el conocimiento y 
reflexión por parte del grupo de inves-
tigación en lo referente a la problemá-
tica local y mundial relacionada con la 
alimentación y sus temas relacionados, 
como la seguridad alimentaria, el im-
pacto ambiental de la actividad agrícola 
y ganadera, la malnutrición, enferme-
dad y muerte prematura, etc. Cabe 
mencionar el apoyo decidido de la ase-
sora del Programa Ondas en esta fase 
del proyecto.

• Alianzas estratégicas

Esta parte del proyecto permitió esta-
blecer alianzas y articular esfuerzos con 
entidades externas, tales como la IE La 
Armonía, la Secretaría de Desarrollo 
Social de Mosquera y la UNESCO, a 
través del programa Helping by Learning. 
Estas alianzas enriquecieron la investi-
gación y favorecieron su impacto. 
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• Del aula a la práctica: campañas de 
alimentación consciente

Se planearon y llevaron a cabo campa-
ñas de sensibilización y conocimien-
to a todas y todos los estudiantes de 
preescolar y primaria de las IE Roberto 
Velandia y La Armonía (Carnaval por 
la alimentación consciente) (ilustra-
ciones 5 y 6). Para esto, las y los estu-
diantes del grupo de investigación pro-
dujeron material educativo (carteleras, 
títeres, disfraces, guiones de charlas, 
etc.) y exaltaron la labor del personal 
del comedor escolar.

• Cuidado de los recursos (agua, elec-
tricidad, plásticos, etc.).

• Mitigación del impacto ambiental de 
plástico

Dado que los plásticos en donde vie-
nen empacados los productos que con-
sumen las y los estudiantes a diario 
(papas fritas, chitos, dulces, etc.) re-
presentan un impacto ambiental con-
siderable, toda vez que no son útiles 
para su reciclaje y que reducir su con-

sumo tomará cierto tiempo, se le so-
licitó a las y los estudiantes colaborar 
con la campaña “Llena una botella de 
amor”, la cual consistía en llenar bo-
tellas plásticas con los sobres plásticos 
secos y limpios después de consumir 
sus alimentos; una vez las botellas se 
llenaron, fueron llevadas a los centros 
de acopio dispuestos en el municipio.
 
• Estudiantes como agentes de cambio

Los estudiantes produjeron material 
educativo y brindaron charlas informa-
tivas en todos los grupos de primaria, 
relacionadas con el cuidado del agua y 
la electricidad, tanto en la institución 
como en las casas, con el propósito de 
ayudar a mitigar la problemática am-
biental.

• Feria institucional - sketch: transfor-
mando mi mundo

El grupo realizó una presentación 
(sketch con presentación en inglés y 
puesta en escena) (ilustración 6), para 
las y los demás estudiantes de prima-
ria de la institución. En ella se buscó 

Ilustración 6. Sketch y seguimiento al desperdicio de alimentos.

Fuente: Elaboración propia.
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transmitir un mensaje de cuidado am-
biental y, a su vez, hacer la presentación 
del grupo ante la comunidad educativa.

• Divulgación e identidad.

• Uso de TIC para la divulgación y dis-
tintivos

Como parte de la consolidación del gru-
po de investigación y para fomentar su 
visibilidad, se elaboró una página web 
del grupo y un noticiero (NotiCien-
cias) (ilustración 7). Adicionalmente, 
se contó con chalecos distintivos para 
el grupo (ilustración 4).

• Publicaciones y participación en 
eventos (congreso y ferias)

El grupo participó en el XII Congre-
so Latinoamericano de Enseñanza de 
la Biología y la Educación Ambien-
tal, llevado a cabo entre el 25 y 27 de 
septiembre de 2024 en la Universidad 
Pedagógica Nacional; asimismo partici-
pó en las Ferias Ondas (ilustración 7). 
Adicionalmente se publicó un artículo 

Ilustración 7. Participación en eventos y publicaciones del equipo

Fuente: Elaboración propia.

de investigación en la Revista Bio-gra-
fía del Departamento de Biología de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Lo 
anterior se suma a la presente publica-
ción.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Las y los miembros del grupo de investi-
gación representan una amplia gama de 
intereses, gustos, habilidades, destrezas 
y potencialidades que dan valor agrega-
do al trabajo, dando versatilidad y adap-
tabilidad a las iniciativas del equipo. Es 
de destacar la disposición al trabajo, la 
creatividad y la cooperación entre las y 
los estudiantes, así como su sentido de 
responsabilidad, excelencia y compro-
miso en las actividades realizadas. No 
menos importante resulta el desarrollo 
multidimensional (académico, social y 
personal) que se evidenció en cada es-
tudiante a lo largo del proceso.

Para el desarrollo de cada fase repre-
sentada en la ilustración 1, se inició 
indagando en las y los estudiantes, 
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3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

• Conocimiento, sensibilización y va-
loración del entorno vivo

Al factor académico de los integrantes 
del grupo se sumó la falta de autocon-
fianza en algunos/as estudiantes para 
el desarrollo de las actividades de aula, 

sobre temas relacionados con el mé-
todo científico, la importancia de la 
ciencia en la resolución de problemas 
y las problemáticas ambientales que se 
pueden apreciar en la institución. Pos-
teriormente, se tomaron estos elemen-
tos para el diseño de talleres, charlas, 
clases y la estructuración de las guías 
interdisciplinares, con especial énfasis 
en la valoración del entorno (ilustra-
ciones 2 y 3). Cada actividad cerró con 
una socialización de las y los estudian-
tes y la respectiva retroalimentación 
por parte de la y el docente, y la ase-
sora Ondas. Adicionalmente, los co-
nocimientos teóricos vistos en el aula 
fueron reforzados con las experiencias 
de primera mano (ilustración 4), como 
laboratorios en casa y en la institución 
(ilustración 3).

Con los elementos desarrollados en la 
primera etapa, los estudiantes propu-
sieron, diseñaron e implementaron las 
actividades relacionadas con cada eje 
de proyecto (ilustraciones 5 y 6). Las 
familias participaron con el apoyo en 
la elaboración de materiales, la compra 
de distintivos, la elaboración de guías, 
resolución de encuestas y el desarrollo 
y acompañamiento de las salidas peda-
gógicas.

la dificultad de algunos niños y niñas 
para elaborar trabajos en grupo y plan-
tear iniciativas relacionadas con las 
problemáticas de su entorno, y la au-
sencia de algunos padres y madres en 
el proceso formativo. Lo anterior fue 
fundamental para buscar alternativas 
para motivar la formulación del pro-
yecto, buscando atender a estas nece-
sidades del grupo y las problemáticas 
ambientales del contexto desde una 
apuesta interdisciplinar y con partici-
pación constante de las y los estudian-
tes y sus familias.

• Uso responsable del PAE

Esta línea de investigación fue espe-
cialmente importante, toda vez que na-
ció del grupo de estudiantes de 405, su 
actitud propositiva y proactiva duran-
te el desarrollo del proyecto permitió 
constatar un cambio profundo con res-
pecto al proceso de 2023. La intención 
de trabajar la problemática del desper-
dicio de alimentos se fortaleció a la luz 
de los datos facilitados por la Secreta-
ría de Desarrollo Social, la cual pone de 
manifiesto que la IE Roberto Velandia 
y en particular la sede Nuevo Milenio, 
es la institución municipal donde más 
se presenta desperdicio de comida. Las 
y los estudiantes pudieron constatar 
su capacidad para detectar problemas 
locales y, mejor aún, su capacidad para 
intervenirlos, siendo agentes de cam-
bio desde una educación consciente, 
capaces de influir en sus compañeros 
y compañeras.

• Cuidado de los recursos (agua, elec-
tricidad, plásticos, etc.).

Las diversas campañas que se desarro-
llaron lograron impactar positivamente 
en el uso de recursos en la institución, 

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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Ilustración 8. Relación de respuestas a la encuesta aplicada a padre de familia.

De los siguientes alimentos, ¿cual(es) consume su acudido en casa?
566 respuestas

En caso de que No consuma algun alimento de la lista anterior, ¿cual es la razón?
374 respuestas

Ensaladas

Arroz, papa, platano, yuca

Legumbre (frijol, garbanzo, lenteja)

Proteínas (carne, pollo, huevos)

Verduras

Frutas

Jugos Naturales

Jugo

0                                       200                                 400                                 600

323(57.1%)

489(86.4%)

435(76.9%)

515(91%)

251(44.3%)

459(81.1%)

316(55.8%)

132(23.3%)

No le gusta

No le es posible acceder a ellos

Contraindicaciones médicas

Tradición familiar

Falta de tiempo en preparación

0                           50                            100                     150                      200

183(46.9%)

25(6.7%)

10(2.7%)

131(35%)

11(2.9%)

Fuente: Elaboración propia.

lo que se reflejó en la reducción del 
consumo de agua (de acuerdo con el 
recibo de este servicio público) y del 
desperdicio de alimentos en el come-
dor escolar (ilustración 6). 

3.2 RESULTADOS

1) Conocimiento, sensibilización y va-
loración del entorno vivo

El trabajo interdisciplinar y las expe-
riencias de primera mano lograron, 
entre otras cosas: 1. Subsanar vacíos 
cognoscitivos en las y los estudiantes 
de 405, derivados de la pandemia por 
COVID 19 (desfases académicos de 
colegios anteriores, etc.); 2. Generar 
crecimiento personal, autoconfianza y 
corresponsabilidad en el proceso for-
mativo; 3. La participación más cons-

tante y comprometida de las familias 
en el proceso educativo de las y los es-
tudiantes; 4. Mayor sensibilidad y auto-
rreflexión acerca del cuidado del entor-
no, el respeto por otras formas de vida, 
el uso racional de los recursos, etc.; 5. 
El desarrollo de habilidades científicas 
y destrezas sociales correspondientes a 
las demandas del siglo XXI.    

2) Uso responsable del PAE

De 1.235 acudientes, la encuesta fue 
respondida por 421 (34%). De esta ci-
fra, se destaca la participación de las y 
los acudientes de los grados primero, 
segundo y cuarto, lo cual contrasta con 
la baja participación de las familias de 
preescolar, tercero y quinto. La ilustra-
ción 8, presenta los resultados de dos 
preguntas.
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Al igual que lo observado con el uso y 
aprovechamiento del PAE, una realidad 
que ha logrado impactar el proyecto es 
la educación y concientización sobre 
el uso de los recursos del colegio. Una 
percepción extendida entre las y los 
estudiantes (de manera consciente o 
inconsciente), es que “no cuestan”, y, 
en consecuencia, sus comportamientos 
reflejan poco cuidado. La coyuntura 
ambiental que actualmente atraviesa el 
país ha sido una aliada para el grupo 
de investigación, toda vez que eviden-
cia la crisis cada vez mayor del recurso 
hídrico, y por esta razón, las campañas 
han tenido un mayor eco en la comuni-
dad, que ahora ve la problemática más 
allá del valor monetario, haciéndose 
consciente de su responsabilidad como 
habitante e incorporando nuevos com-
portamientos más responsables con el 
planeta.

La actividad de la “botella de amor” y 
la del cuidado de una planta por salón, 
han tenido una acogida especial en la 
comunidad educativa en parte por el 
agrado de las y los estudiantes hacia 
estas actividades; se destaca la sensi-
bilidad natural que tienen las infancias 
por otras formas de vida, expresando 
su curiosidad y actitud de aprendizaje 
constante. Estos elementos han resul-
tado decisivos para el éxito de las cam-
pañas.

4) Divulgación e identidad

A lo largo del proceso y gracias al tra-
bajo constante y articulado, fue posible 
desarrollar un sentido de pertenencia 
y responsabilidad con el proyecto, tan-
to en estudiantes como en acudientes, 
quienes fueron descubriendo poco a 
poco las bondades del Programa On-

Con respecto a los resultados obteni-
dos, se destacan las siguientes obser-
vaciones:

• Cerca del 20% de las y los acudientes 
desconoce el PAE, y casi la mitad tie-
ne un conocimiento parcial del menú. 
Esto evidencia la necesidad de mejorar 
la comunicación y concientización so-
bre el valor de este beneficio gratuito.

• Las y los estudiantes desperdician en 
el comedor escolar principalmente en-
saladas, verduras y legumbres, alimen-
tos esenciales en una dieta balanceada, 
en tanto que consumen más alimentos 
altos en carbohidratos, reflejando pa-
trones de consumo en el hogar.

• La preferencia por alimentos ricos 
en carbohidratos refleja una tendencia 
cultural que afecta el aprovechamien-
to nutricional en el comedor escolar y 
sugiere la necesidad de estrategias edu-
cativas que promuevan hábitos alimen-
ticios saludables desde la niñez.

• Los hábitos aprendidos en casa influ-
yen directamente en la disposición de 
los estudiantes a probar ciertos alimen-
tos en el comedor, indicando la impor-
tancia de trabajar en cambios cultura-
les respecto a la alimentación.

• Con un costo diario de más de 
$77,000,000 en Mosquera, el PAE re-
presenta una inversión significativa. 
Esto destaca la urgencia de adoptar es-
trategias para minimizar el desperdicio 
alimentario, promoviendo conciencia y 
reciprocidad hacia este recurso público.

3) Cuidado de los recursos (agua, elec-
tricidad, plásticos, etc.). 
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das. La generación del NotiCiencias, la 
realización de entrevistas y la posibili-
dad de materializar campañas y salidas, 
fue generando confianza en el grupo, 
un deseo de mejora permanente, nue-
vas ideas y participación cada vez más 
comprometida. Asimismo, para las y 
los estudiantes fue bastante motivan-
te sentir que su trabajo era reconoci-
do y divulgado por Youtube, la página 
web del colegio, entidades externas, la 
página web del grupo, el Congreso de 
educación en la Universidad Pedagógi-
ca Nacional y en Ferias regionales ON-
DAS. Se destaca la disposición y com-
promiso de las familias de 405, siempre 
prestas a brindar su ayuda y aportes al 
proyecto. Todo lo anterior permitió la 
consolidación del grupo.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Una de las dificultades presentadas 
durante el desarrollo del proyecto fue-
ron los recursos insuficientes, lo cual 
llegó a impactar en la implementación 
y sostenibilidad de ciertas actividades, 
especialmente aquellas que requirieron 
materiales adicionales para talleres, 
campañas, y la elaboración de materia-
les didácticos ambientales.

Dentro de las recomendaciones que 
surgen a partir de la experiencia, está la 
implementación de espacios periódicos 
de formación y diálogo con las familias 
y miembros de la comunidad educativa 
para consolidar el compromiso hacia la 
sostenibilidad. Asimismo, establecer 
indicadores claros que permitan medir 
el avance en los hábitos de consumo 
responsable y sostenibilidad ambiental 
de las y los estudiantes y la institución. 
Este plan de seguimiento permitirá 

ajustar las estrategias pedagógicas se-
gún los resultados observados y refor-
zar las prácticas que evidencien mayor 
impacto positivo.

Para el año 2025, se proyecta la imple-
mentación de la huerta escolar dentro 
del proyecto, buscando establecer un 
espacio educativo y autosostenible en 
el que estudiantes, docentes y familias 
puedan aprender y aplicar prácticas 
de cultivo responsable y ecológico. A 
mediano plazo, la huerta se proyec-
ta como un recurso didáctico esencial 
para la institución, facilitando la sensi-
bilización sobre la importancia de una 
alimentación saludable y el consumo 
responsable. Por otra parte, se hace im-
perante la necesidad de un laboratorio 
donde las y los estudiantes puedan de-
sarrollar destrezas propias de las cien-
cias naturales.

3.4 REFLEXIONES DE LOS MAES-
TROS INVESTIGADORES

Este proyecto ha promovido el desarro-
llo de habilidades curriculares y socia-
les, fomentando un cambio valorativo 
y comportamental en las y los estu-
diantes hacia el ambiente. Esto se re-
fleja en el uso responsable de recursos 
como agua, electricidad y alimentos 
del PAE, además de incentivar la auto-
rreflexión y autonomía en el ejercicio 
de derechos. Las familias también han 
sido impactadas, participando en cam-
pañas ambientales y en la creación de 
material educativo. Como mencionan 
Benavides y Paredes (2022), esta inves-
tigación plantea un desafío pedagógico 
que rompe con la educación tradicio-
nal, promoviendo una educación con-
textual y transformadora. Igualmente, 
ha fortalecido habilidades cognitivas 
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Municipio:
Cajicá Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
 Grupo de Exploración y divulgación 

Astronómico Pablo Herrerista GASPHER.

Nombre del proyecto:
Niñas hacia las Estrellas: fomentando 

vocaciones científicas y tecnológicas en 
entornos escolares.

Autor:
William Andrés Fernández Diosa.

Institución
Educativa

Departamental
Pablo Herrera

de Cajicá

1.1 RESUMEN

El proyecto “Niñas hacia las Estrellas” 
exploró cómo los proyectos didácticos 
relacionados con astronomía, robótica 
y programación fomentan el interés y 
empoderamiento de niñas en discipli-
nas STEAM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería, Artes y Matemáticas). A lo largo 
de la investigación, se implementaron 
talleres prácticos, actividades lúdicas 

y colaboraciones internacionales que 
promovieron habilidades técnicas, con-
fianza y reflexión sobre el papel de las 
mujeres en la ciencia.

Las actividades incluyeron la construc-
ción y programación de prototipos en 
Microbit y Arduino, impresión 3D, y 
un concurso de cohetería. Además, 
las participantes trabajaron en la pla-
taforma Minecraft junto a estudiantes 
de Corea del Sur en el programa Meta 
crew, diseñando una ciudad autososte-
nible que integró elementos culturales 
de ambas naciones. La iniciativa tam-
bién visibilizó a mujeres en la ciencia 
mediante actividades educativas y un 
juego de monopolio temático. Los re-
sultados destacaron un incremento en 
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la motivación hacia STEAM, el fortale-
cimiento de habilidades prácticas y el 
reconocimiento de barreras culturales 
y de género. Este proyecto demostró 
que las metodologías prácticas, el apo-
yo familiar y la visibilización de refe-
rentes femeninos son fundamentales 
para fomentar vocaciones científicas en 
entornos escolares de Cundinamarca.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN
 
La investigación se llevó a cabo en la 
Institución Educativa Departamental 
Pablo Herrera, ubicada en el municipio 
de Cajicá, Cundinamarca. La institu-
ción se ubica en la vereda de Chunta-
me, en el municipio de Cajicá, Cundi-
namarca, a 35 km de Bogotá (Ortiz y 
Hernández, 2015). La institución está 
conformada por tres sedes: Acuarelas 
(preescolar), Roberto Cavelier (prima-
ria) y la sede principal (primaria y se-
cundaria) que atiende a una población 
estudiantil de aproximadamente 1,600 
niños, niñas y adolescentes, con edades 
entre los 5 y los 18 años. La comunidad 
educativa está inmersa en un entorno 
mayoritariamente rural, donde las ac-
tividades agrícolas y la producción 
de flores y lácteos son las principales 
fuentes de ingresos. Las familias, en su 
mayoría provenientes de ascendencia 
campesina, enfrentan condiciones so-
cioeconómicas desafiantes, con ingre-
sos promedio entre 0 y 2 salarios mí-
nimos legales vigentes (SMLV) y con 
estratos socioeconómicos de 1 a 3 (Or-
tiz y Hernández, 2015). Este contexto 
rural presenta desafíos asociados al ac-
ceso limitado a recursos tecnológicos y 
a estereotipos de género que influyen 
en la participación femenina en disci-
plinas STEAM.

Las actoras principales fueron estu-
diantes del grupo GASPHER, confor-
mado por niñas de 10 a 17 años. Ade-
más, se contó con el apoyo de docentes, 
MinTIC, la organización RECA y la de-
legación de la Secretaría de Educación 
de Incheon, Corea del Sur, quienes 
contribuyeron con recursos, talleres y 
oportunidades de intercambio cultural 
y educativo.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de Investigación 

¿Cómo la implementación de proyectos 
didácticos relacionados con astrono-
mía, robótica y programación promue-
ve el empoderamiento e interés de ni-
ñas en disciplinas STEAM en entornos 
escolares oficiales de Cundinamarca?

Objetivo General 

Analizar cómo la implementación de 
proyectos didácticos relacionados con 
la astronomía, la robótica y la progra-
mación promueven el empoderamien-
to e interés de niñas y adolescentes en 
entornos escolares oficiales hacia las 
disciplinas STEAM, facilitando el de-
sarrollo de aprendizajes, habilidades 
prácticas y reflexiones sobre los fac-
tores que influyen su participación en 
estas áreas.

Objetivos específicos 

• Desarrollar procesos de formación 
didácticos para las participantes del 
grupo GASPHER en temas relaciona-
dos con inteligencia artificial, cohete-
ría, impresión 3D, computación física, 
modelado y construcción de robots, y 
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Minecraft en educación, con convenios 
nacionales e internacionales, a partir 
de talleres prácticos y proyectos cola-
borativos que promuevan el desarrollo 
de habilidades técnicas y el pensamien-
to creativo y computacional.

• Realizar un análisis de mujeres re-
ferentes en ciencia y tecnología, tanto 
en Colombia como a nivel global, para 
destacar sus logros y generar entre las 
niñas participantes un reconocimiento 
de modelos femeninos en disciplinas 
STEAM, promoviendo su inspiración y 
motivación hacia estas áreas.

• Evaluar el impacto de los proyectos 
didácticos en el cambio de percepción y 
aprendizaje de las niñas hacia las disci-
plinas STEAM, mediante la aplicación 
de instrumentos científicos que permi-
tan identificar factores sociales, econó-
micos, culturales y familiares, además 
de una prueba pre y post que mida la 
apropiación de conceptos en astrono-
mía y robótica tras la implementación 
de las actividades.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El proyecto tuvo un enfoque cualitativo 
(Hernandez et al, 2014), con una me-
todología en tres fases (ilustración 1):

1. Capacitación: talleres sobre progra-
mación básica, impresión 3D y cohe-
tería.

2. Implementación: actividades prác-
ticas y colaborativas, como la crea-
ción de prototipos con Microbit y 
Arduino, Halocode y el diseño de una 
ciudad en Minecraft junto a estudian-
tes coreanas/os.

3. Reflexión: análisis de aprendizajes 
y percepción de las participantes me-
diante entrevistas, diarios de campo 
y un grupo focal.

Conformación 
del grupo de 
Investigación

Observación 
del Entorno y 

consolidación de 
un problema

Planteamiento 
de pregunta de 
investigación

Establecer 
Objetivos

Diseño de
Estrategia 
didáctica

Búsqueda de 
Proveedores en 

astronomía y 
robótica

Se determina las 
activades y

estrategias a 
seguir

Capacitación del 
grupo en cada uno 

de los temas a 
abordar

Desarrollo de los 
talleres y activida-

des propuestas

Diseño de 
instrumentos

Aplicación de
instrumentos.

Encuesta, Prueba 
Pre

Análisis de la 
información obtenida 
de los instrumentos 

Triangulación

Conclusiones y
publicación

Ilustración 1. Fases de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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Como actividades desarrolladas, se en-
cuentran:

• Talleres de programación y compu-
tación física.

• Concurso de cohetería: diseño, 
construcción y lanzamiento de cohe-
tes.

• Proyecto en Minecraft: colabora-
ción con Corea del Sur.

• Actividades lúdicas con la organi-
zación RECA, incluyendo un juego 
de monopolio sobre mujeres en la 
ciencia.

• Presentación de resultados (ilus-
tración 2).

Los materiales utilizados fueron:

• Microbit, placas Arduino, Halo 
Code, impresoras 3D, kits de robó-
tica.

• Plataforma Minecraft para trabajo 
colaborativo.

• Juegos educativos y recursos im-
presos.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

El desarrollo del proyecto “Niñas hacia 
las Estrellas” permitió adquirir cono-
cimientos técnicos y potenciar habili-
dades sociales y personales esenciales 
para la formación integral de las par-
ticipantes. Los aprendizajes obtenidos 
pueden clasificarse en tres áreas prin-
cipales: competencias técnicas, habili-
dades colaborativas y reflexiones per-
sonales. En el ámbito técnico, las niñas 
adquirieron competencias relacionadas 
con la programación, el diseño en 3D, 
y la construcción de prototipos, utili-
zando tecnologías como Microbit y 
Arduino (Guevara, 2021).  Estas acti-
vidades fortalecieron su capacidad para 
resolver problemas y les permitieron 
explorar el potencial de las disciplinas 
STEAM aplicadas a contextos cotidia-
nos, como el monitoreo ambiental y la 
construcción de ciudades sostenibles. 
La experiencia práctica fue clave para 
consolidar su aprendizaje, ya que le 
permitió a las participantes ver resulta-
dos tangibles de su esfuerzo, como los 
prototipos funcionales y los diseños 
colaborativos en Minecraft.

Ilustración 2.  presentaron proyectos innovadores. 

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las habilidades colaborati-
vas, el proyecto fomentó una dinámi-
ca de trabajo en equipo que se destacó 
por la cooperación, el respeto y la co-
municación efectiva. Las participantes 
aprendieron a distribuir tareas según 
sus fortalezas, a escuchar las ideas de 
sus compañeras y a resolver conflictos 
de manera constructiva (Rojas, 2021). 
El trabajo colaborativo se intensificó 
durante las actividades internaciona-
les, como el programa Metacrew, don-
de las niñas debieron coordinarse con 
estudiantes de Corea del Sur para di-
señar una ciudad autosostenible. Este 
desafío fortaleció sus habilidades so-
ciales, les enseñó a valorar la diversi-
dad cultural y a trabajar en un contexto 
globalizado.

Ilustración 3. Cambio de nivel de interés antes y despues de las actividades

Fuente: Elaboración propia.
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3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivo 1: Se logró un incremento del 
85% en el interés hacia STEAM.

Los datos revelaron que el interés ini-
cial de las participantes se centraba en 

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

la curiosidad por aprender algo nuevo, 
tras la implementación del concurso, 
las entrevistas mostraron un incre-
mento significativo en la motivación 
hacia STEAM (ilustración 3), más del 
85% de las participantes señalaron que 
actividades como la programación en 
Minecraft y el ensamblaje de robots 
incrementaron su confianza en estas 
disciplinas. Esto se puede evidenciar 
en el comentario de una participante: 
“Nunca pensé que podía entender la 
robótica, pero ahora sé que puedo ha-
cerlo si practico”.

Objetivo 2: El apoyo familiar y docente 
fue identificado como un factor clave.
El análisis cualitativo evidenció que 
el respaldo activo de las familias y 
docentes influyó positivamente en la 
persistencia de las niñas en el proyec-
to (ilustración 4), el 70% de las niñas 
mencionó que el aliento de sus madres 
y padres fue un factor clave para par-
ticipar en el concurso. En palabras de 
una participante: “Mi mamá siempre 
me pregunta cómo voy con el robot, 
eso me hace sentir que le importa lo 
que hago”.
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Relación Apoyo Recibido - Compromiso
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Ilustración 4. Correlación entre el nivel de apoyo recibido y el compromiso en las actividades STEAM

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo 3: Los estereotipos de género 
siguen siendo una barrera significativa.

Aunque el interés en STEAM aumen-
tó, los estereotipos de género persisten 
como una barrera significativa. El 60% 
de las niñas señaló que compañeros va-
rones mostraban actitudes desalenta-
doras, reflejando prejuicios culturales, 
lo que se evidenció en la experiencia de 
una participante, quien indicó: “Algu-
nos niños creen que las niñas no pode-
mos programar, pero les demostré que 
sí puedo hacerlo”. La nube de palabras 
(ilustración 5) muestra términos como 
“esfuerzo,” “barrera,” y “duda,” que 
surgieron en las entrevistas.

Por otro lado, la exposición a modelos 
femeninos motivó a las niñas a consi-
derar futuras carreras en STEAM. El 
75% afirmó que conocer historias de 
mujeres como Adriana Ocampo o Ada 
Lovelace reforzó su confianza, lo que se 
puede evidenció en la respuesta de una 
participante: “Saber que hay mujeres 
colombianas en la NASA me hace pen-
sar que yo también puedo llegar lejos”. 
Así, el proyecto contribuyó a reducir la 

brecha de interés en STEAM al integrar 
metodologías prácticas e inclusivas. 
Aunque los estereotipos de género per-
sisten, el fortalecimiento de referentes 
femeninos y el apoyo familiar eviden-
ciaron un impacto positivo.

Los resultados destacan la importancia 
de proyectos didácticos como herra-
mientas pedagógicas para fomentar vo-
caciones STEAM en niñas. Las institu-
ciones educativas deben implementar 
estrategias similares, promoviendo en-
tornos equitativos y motivadores que 
incluyan el apoyo familiar y modelos 
femeninos.

3.2 RESULTADOS

Los resultados de la investigación evi-
denciaron un impacto significativo en 
el interés y empoderamiento de las 
niñas hacia disciplinas STEAM, desta-
cando el éxito de las actividades prác-
ticas y colaborativas implementadas. 
A través de talleres de programación, 
impresión 3D y el concurso de cohete-
ría, las participantes desarrollaron ha-
bilidades técnicas y fortalecieron su au-
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Ilustración 5. Nube de palabras con términos asociados a estereotipos

Fuente: Elaboración propia.

toconfianza. El proyecto en Minecraft, 
realizado junto a estudiantes de Corea 
del Sur, fomentó la colaboración inter-
nacional y permitió integrar conceptos 
de sostenibilidad y cultura en un entor-
no digital. Se observó que el 85% de las 
niñas reportaron un incremento en su 
motivación hacia STEAM, destacando 
el papel crucial del aprendizaje prácti-
co y del acompañamiento de mentoras 
y docentes. Sin embargo, persistieron 
estereotipos de género que limitaron, 
en ciertos casos, la percepción de capa-
cidad en estas áreas, lo que sugiere la 
necesidad de reforzar estrategias inclu-
sivas.

En cuanto al impacto educativo, el res-
paldo familiar y docente fue identifica-
do como un factor esencial para el com-
promiso y éxito de las participantes en 
las actividades. Las niñas que contaron 

con un entorno de apoyo demostraron 
mayor persistencia y disfrute en las ta-
reas, validando teorías que resaltan la 
importancia del contexto social en el 
aprendizaje. La inclusión de referentes 
femeninos en la ciencia, como Adriana 
Ocampo y Ada Lovelace, inspiró a las 
estudiantes, fortaleciendo su interés 
por explorar carreras científicas y tec-
nológicas. Estas experiencias resalta-
ron la importancia de generar espacios 
educativos inclusivos, donde las niñas 
puedan desarrollar su potencial y rom-
per barreras culturales que limitan su 
participación en STEAM (Kricorian et 
al, 2020). Los hallazgos sugieren que 
proyectos similares pueden ser replica-
dos y ampliados en entornos educati-
vos de Cundinamarca y Colombia para 
contribuir a la equidad de género en la 
educación científica.
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Durante el desarrollo del proyecto se 
enfrentaron algunas dificultades, entre 
ellas, la limitación de recursos tecno-
lógicos en ciertos momentos, especial-
mente en las fases iniciales de aprendi-
zaje y la falta de experiencia previa de 
las participantes en disciplinas STEAM, 
lo que generó retos en la comprensión 
de conceptos técnicos. Asimismo, se 
identificaron barreras culturales rela-
cionadas con estereotipos de género 
que afectaron la confianza inicial de al-
gunas niñas al enfrentar tareas comple-
jas como la programación y el diseño 
en 3D. Para otros grupos interesados 
en trabajar en esta línea temática, se re-
comienda priorizar la planificación de-
tallada de recursos y establecer alianzas 
estratégicas con instituciones que pue-
dan aportar en términos de tecnología 
y capacitación. Además, es fundamen-
tal integrar estrategias de sensibiliza-
ción desde el inicio del proyecto para 
abordar barreras culturales y fortalecer 
la autoconfianza de las participantes.

3.4 REFLEXIONES DE LOS MAES-
TROS INVESTIGADORES

Este tipo de proyectos representa un 
aporte importante a la labor pedagógi-
ca, ya que promueve una transforma-
ción significativa en las dinámicas de 
enseñanza y aprendizaje en el aula. Al 
integrar metodologías activas y herra-
mientas tecnológicas, se logra desper-
tar la curiosidad de las y los estudiantes 
y fomentar un aprendizaje más signi-
ficativo. La inclusión de actividades 
como el diseño de prototipos y el tra-
bajo colaborativo internacional amplió 
el horizonte educativo, permitiendo 

que las niñas adquirieran habilidades 
técnicas y competencias globales como 
el trabajo en equipo, la resolución de 
problemas y la comunicación intercul-
tural. Estos elementos son esenciales 
para formar sociedades preparadas 
para los retos del siglo XXI.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Municipio:
Madrid Cundinamarca.
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Autores:
Ivonne Castillo Landínez

Edwin Torres Parra.

Institución
Educativa

Departamental
María Teresa 
Ortiz Nueva 

1.1 RESUMEN

La investigación buscó crear un aula 
viva en la Institución Educativa De-
partamental (IED) María Teresa Or-
tiz Nueva en el municipio de Madrid, 
empleando materiales reciclados para 
promover la educación ambiental y la 
conservación de especies, esperando 
que este espacio verde beneficie al am-
biente y también mejore el desarrollo 
integral de las y los estudiantes. La in-
vestigación tuvo un enfoque cualitativo 
para analizar el impacto del proyecto, 

obteniendo datos a través de observa-
ciones directas y el análisis de los pro-
ductos creativos, al integrar las artes 
y las ciencias naturales, buscando fo-
mentar el aprendizaje activo, el pensa-
miento crítico y la creatividad en las y 
los estudiantes. Los resultados podrán 
servir como modelo para implementar 
proyectos similares en otras institucio-
nes y contribuir a la conservación de la 
biodiversidad en Colombia.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN

El proyecto inició al ver la necesidad de 
disminuir la sobreproducción de mate-
rial plástico o poder darle un segundo 
uso, ya que las y los estudiantes mani-
fiestan que han visto cómo se pueden 
emplear las botellas plásticas para di-
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versos propósitos que serían útiles en 
el ambiente escolar. Por lo anterior, se 
planteó que las y los estudiantes de 
grado noveno comenzaran a realizar 
su servicio social desde un eje ambien-
tal, enfocándose en la separación en la 
fuente de material reciclable con un 
segundo uso, o vendiéndolo en lugares 
aledaños a la institución dedicados a la 
compra y venta de reciclaje.

A los tres grados noveno se les planteó 
que, a partir de la transversalización 
de diferentes áreas, iniciando con ar-
tes y ciencias naturales, se construye-
ra un espacio alternativo denominado 
“aula viva”. Este lugar sería visto desde 
diferentes perspectivas, desarrollan-
do habilidades científicas, culturales, 
emocionales, racionales y espirituales, 
entre otras; por ello, a partir del apro-
vechamiento del lugar, la remoción de 
basuras y escombros y la adecuación 
del terreno, se comenzó con la planta-
ción de plantas nativas seleccionadas a 
partir del reconocimiento de la biodi-
versidad cercana a la institución.

A partir de una estructura donada al 
colegio para almacenar botellas plásti-
cas de diferentes tamaños, se dio inicio 
al proceso de separación en la fuente, 
escogiendo las botellas que se podían 
reutilizar para realizar paredes ecológi-
cas ubicadas en un sector de la insti-
tución que, para 2023, era un lugar en 
el que se botaban desperdicios de las 
casas aledañas debido a que no conta-
ba con un aislamiento ni cerca. Por lo 
tanto, las paredes brindarían resguardo 
del exterior y, adicionalmente, serían 
una fuente térmica para crear un es-
pacio adecuado como hábitat para que 
cualquier ser vivo pudiese desarrollar-
se allí.

Al plantear a las y los estudiantes de 
grado noveno la propuesta a desarro-
llar (construcción del aula viva), so-
lamente 15 decidieron continuar en 
el grupo, con quienes se formalizó el 
semillero de investigación denomina-
do “Grupo ZUHE”. Las edades de las y 
los estudiantes del grupo oscilan entre 
los 14 y 17 años de edad, siendo seis 
mujeres y nueve hombres, una docente 
en formación de la Universidad Peda-
gógica Nacional y dos docentes líderes 
(ilustración 1).

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Qué influencia tiene la implementa-
ción de un aula viva a partir del aprove-
chamiento del material reciclado gene-
rado en la IED MTON, como estrategia 
de restauración ecológica de la flora y 
fauna nativas del municipio de Madrid?

Objetivo general

Implementar un aula viva con material 
reciclado generado en la IED MTON, 
como estrategia de restauración ecoló-
gica de flora y fauna, promoviendo la 
participación y el desarrollo de habili-
dades creativas, pensamiento crítico y 
científico.

Objetivos específicos

• Reconocer la biodiversidad cercana al 
territorio del colegio para las activida-
des de restauración ecológica en el aula 
viva.

• Diseñar actividades para la recolec-
ción y clasificación de materiales re-
ciclados en la IED María Teresa Ortiz 
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Nueva, involucrando a la comunidad 
escolar en el proceso de restauración 
ecológica.

• Implementar espacios interactivos en 
el aula viva que estimulen las habilida-
des creativas y el pensamiento crítico y 
científico.

• Elaborar un juego de mesa con inte-
racción análoga y digital basado en las 
experiencias y aprendizajes adquiridos 
por las y los estudiantes en el aula viva.

Ilustración 1. Integrantes del grupo de Investigación ZUHE

Fuente: Elaboración propia.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La investigación tuvo un enfoque cua-
litativo, puesto que para su desarrollo 
se tuvieron en cuenta las experiencias 
y percepciones de las y los estudiantes 
sobre el aula viva, y su impacto en el 
desarrollo de la creatividad y el pensa-
miento crítico (Hernández et al, 2014). 
Este enfoque permitió captar la riqueza 
de las vivencias individuales y grupa-
les, proporcionando una comprensión 
del fenómeno estudiado.

El estudio fue exploratorio, ya que per-
mitió explorar las experiencias de las 
y los estudiantes en el aula viva, com-
prendiendo fenómenos en busca de 
su percepción y en el desarrollo de la 
creatividad y habilidades críticas. Con 
ello se obtuvo información detallada 
y se recolectaron diversas opiniones y 
experiencias sin limitarse.

Fase 1 “Semillero de investigación”

Cuando se evidenciaron las problemá-
ticas existentes en la institución, tales 
como consumo excesivo de material 
plástico (como envolturas de paque-
tes) y sanciones pedagógicas que se 
han recibido por no tener un manejo 
adecuado de desechos, se realizó la 
convocatoria para la participación en el 
grupo que lideraría la construcción del 
aula viva. Para ello, se propusieron re-
uniones en las que se hizo divulgación 
de las diferentes metas propuestas, 
entre ellas, la construcción de un es-
pacio diferente al aula tradicional en el 
que se pudiese aprender de diferentes 
maneras e involucrar dos o más áreas 
del conocimiento. Adicionalmente, se 
observaron estudiantes con motivación 

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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por la ilustración de diferentes especies 
en espacios abiertos y fuera del salón de 
clases. A partir de lo anterior, se con-
solidó el grupo de investigación confor-
mado por 15 estudiantes de grado no-
veno, una docente en formación de la 
Universidad Pedagógica Nacional y dos 
docentes líderes de la institución de las 
áreas de ciencias naturales y artes.

Fase 2 “Revisión teórica”

Con la identificación de las diferentes 
problemáticas presentadas en la insti-
tución, se evidenció que era necesario 
empezar a estructurar un constructo 
teórico apropiado para el proceso de 
adaptación del terreno en donde se 
ubicaría el aula viva y se plantaría flora 
nativa y que en ella se pudieran adap-
tar diversas especies de fauna (Flórez, 
2015). Adicionalmente, se realizó un 
trabajo conjunto con los docentes de 
artes y ciencias naturales; desde la 
primera área se estudiaron diferentes 
técnicas de ilustración botánica y cien-
tífica en donde se buscó detallar carac-
terísticas morfológicas de las especies 
presentes en el aula viva; este trabajo 
se complementó desde las ciencias na-
turales, abordando temáticas como ta-
xonomía, evolución, ecología, ciclos de 
vida y hábitat de las especies, haciendo 
un ejercicio transversal en las dos asig-
naturas.

Por otro lado, se empezaron a revisar 
documentos de importancia tales como 
el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) del municipio de Madrid y el 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) de 
la Laguna de la Herrera, entre otros. De 
ellos se obtuvo información sobre la flo-
ra y fauna nativa del municipio para tra-
bajar con esas esas especies en la adap-
tación del aula viva (Rodríguez, 2016).

Por medio del diario de campo, las y 
los estudiantes comenzaron a registrar 
ilustraciones a partir de la observación 
directa del entorno cercano a la institu-
ción y a sus casas. El parámetro que se 
tuvo en cuenta para estos bocetos fue 
que la especie a dibujar hubiese sido 
vista más de dos veces en lugares di-
ferentes, considerando que podría re-
producirse en el espacio del aula viva. 
A partir de lo anterior, se escogieron 
especies vegetales como capuchinas, 
curubo y col, en cuanto a la fauna, se 
decidió hacer adaptación de mariposas 
Leptophobia aripa, arañas Alpaida variabi-
lis, caracoles nativos Mesembrinus nigro-
fasciatus y cucarrones Tropisternus latera-
lis (González y Rojas, 2020).

Fase 3 “Montaje del aula viva– adap-
tación de especies – ilustración cien-
tífica”

Durante esta fase, el semillero co-
menzó a realizar jornadas de reciclaje 
y separación en la fuente con diversas 
campañas realizadas en la institución, 
comprometiendo a toda la comunidad 
educativa. Al separar en la fuente, se 
escogieron botellas de volumen gran-
de para realizar el acople y montaje de 
las paredes, y las botellas pequeñas se 
transformaron en hilo para amarre de 
las grandes. Al mismo tiempo, se co-
menzó con la plantación de diversas 
plantas hospederas de mariposas, to-
das ellas nativas de la región Sabana 
Occidente, con el objetivo de ver su 
adaptación al suelo y clima de la insti-
tución y observar su desarrollo natural.

Al mismo tiempo, el semillero se en-
cargó del reconocimiento de especies 
desde la perspectiva artística, realizan-
do un seguimiento al cambio de co-
lor de la flora ubicada en el aula, esto 
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quiere decir que, durante el proceso 
de adaptación, la flora conserva unas 
características de color, pero si ello no 
sucede, empieza un proceso de cambio 
del color verde de las hojas, volviéndo-
se opaco y tornándose, en algunos ca-
sos, cafés o naranjas, cambiando así las 
tonalidades propias de cada especie. A 
partir de ello, se descubrieron detalles 
de que, a partir del color, se puede iden-
tificar la permanencia y adaptación al 
lugar, siempre con cuidados del grupo 
en la plantación, poda y riego, de acuer-
do con la necesidad de cada especie.

Dentro de las actividades realizadas se 
incluyó la divulgación de las experien-
cias y el conocimiento adquirido por 
cada integrante del grupo, emplean-
do técnicas mixtas de ilustración. Los 
primeros bocetos que se realizaron 
de reconocimiento de las especies se 
hicieron a lápiz y con algunas tintas 
para resaltar detalles, posteriormen-
te se pasó a la técnica del color para 
realizar los diarios de campo de cada 
estudiante, empleando técnicas tras-
lucidas como acuarelas y ecolines que 
se pueden diluir en agua, facilitando su 
aplicación y obteniendo como resulta-
do, expresiones en color acordes al am-
biente.

Al iniciar el proceso de ilustración 
científica, en donde el detalle para cada 
especie es mayor, se emplearon técni-
cas cubrientes con el uso de acrílicos, 
vinilos y óleos para resaltar el color de 
la flora y la fauna, dando mayor realis-
mo a cada una de las ilustraciones.

Fase 4 “Creación y desarrollo del 
juego”

Al ser el aula viva un espacio pequeño y 
no poder ser visitado por todas y todos 

los miembros de la comunidad educa-
tiva, ya que causaría estrés en las diver-
sas especies que se encuentran allí, se 
planteó la realización de un juego como 
herramienta que busca dar a conocer la 
experiencia que se vive en el aula de 
manera educativa y didáctica, trayendo 
el realismo a un espacio fantástico.

Después de una lluvia de ideas con el 
grupo de investigación en donde se 
buscó adaptar un juego que todo el 
grupo o la mayoría conociera, se es-
cogió hacer una fusión entre un juego 
de roles y la escalera, por el dinamis-
mo y el ejercicio fantástico. El juego se 
planteó como un ejercicio interactivo, 
análogo y digital, con una interacción 
inicialmente física al acceder a tarjetas, 
tablero, dados y personajes en 3D, en-
tre otros. En esta adaptación se plan-
tearon seis personajes basados en la 
fauna y la flora que se encuentra en el 
aula viva, y a partir de allí, se espera 
que las y los estudiantes, o cualquier 
jugador, puedan aprender datos de in-
terés relacionados con el aula viva y el 
proceso de investigación realizado por 
el semillero.

En las tarjetas del juego, orientadas a 
conocer la fauna y flora presentes en 
el aula viva, se incluyeron códigos QR 
para la interacción tecnológica con rea-
lidad aumentada, videos e imágenes, 
brindando soluciones de manera inme-
diata al avanzar durante el juego; para 
estos códigos se realizarán elementos 
digitales guiados por los estudiantes 
de los procesos del aula viva, los cuales 
serán fotografiados, ilustrados y ren-
derizados para una animación en 3D. 
De este trabajo se plantea como pro-
yección, que esta herramienta a corto 
plazo se pueda jugar completamente de 
manera digital.
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2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

En el marco de la investigación explo-
ratoria cualitativa, la recolección de 
información se llevó a cabo mediante 
tres técnicas específicamente selec-
cionadas para capturar las dinámicas 
del aula viva y su entorno: diarios de 
campo, bocetos y registro fotográfico. 
Los diarios de campo sirvieron como 
herramienta para documentar las ob-
servaciones sobre la flora y fauna, las 
y los estudiantes, junto con la guía y 
acompañamiento del docente de artes, 
realizaron un seguimiento detallado 
del cambio de color de las plantas cada 
nueve días en un periodo de tres meses. 
Esta observación se complementó con 
ilustraciones a color en un cuaderno de 
dibujo donde se registraron las adapta-
ciones de las especies encontradas.

Adicionalmente, se realizaron bocetos 
descriptivos de las cuatro especies de 
fauna identificadas, lo que permitió 
su caracterización y fue esencial para 
el desarrollo y planteamiento de los 
personajes del juego. Finalmente, el 
registro fotográfico y de video capturó 
momentos clave en el proceso inves-
tigativo, las y los miembros del grupo 
documentaron el montaje del aula viva, 
así como el muestreo del proceso lar-
vario y el crecimiento de algunas espe-
cies. El registro visual sirvió como evi-
dencia del trabajo realizado, facilitando 
la socialización de los resultados en 
redes sociales y permitiendo la replica-
ción de la experiencia en otros contex-
tos educativos.

Por otra parte, el juego de mesa fue 
diseñado a partir de la información 
recolectada con los instrumentos an-

teriores, seleccionando seis especies 
para crear personajes que resaltaron 
las características físicas. Esta actividad 
promovió el reconocimiento y la inte-
racción, tanto análoga como digital, de 
la flora y fauna del aula viva, ofreciendo 
una alternativa educativa para quienes 
no podían acceder físicamente al espa-
cio.

La aplicación de los instrumentos es-
tuvo a cargo de las y los estudiantes 
del grupo, quienes investigaron acti-
vamente con la guía de las y el docen-
te coinvestigadores. Su participación 
fomentó un aprendizaje significativo 
sobre biodiversidad y conservación, 
permitiendo desarrollar habilidades 
prácticas en la recolección y análisis de 
datos cualitativos.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Se delimitaron el número de muestras 
de estudio en el aula viva, tal como se 
muestra en la tabla 1.

Mediante la observación directa del 
cambio de coloración de la flora cada 
nueve días, se identificaron las plantas 
que se han reconocido y adaptado al 
espacio del aula a través de ilustracio-
nes a color en el cuaderno de dibujo, 
teniendo en cuenta los patrones de co-
loración identificados en diversas guías 
ilustrativas (ilustración 2). Esta activi-
dad se realizó durante tres meses.

En cuanto a la ilustración de fauna, se 
identificaron cuatro especies que se en-

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES



107

cuentran en cualquier espacio del aula 
viva, para su caracterización se realiza-
ron bocetos a color detallando caracte-
rísticas relevantes y específicas de cada 
una de ellas. La importancia de lo ante-
rior radica en el hecho de que, a partir 
de este reconocimiento, se crearon los 
personajes para el juego.

Se realizó una identificación de es-
pecies de flora y fauna presentes en 
diferentes ecosistemas locales, utili-
zando métodos como la observación 
directa y la ilustración, se formaron 
grupos de trabajo con estudiantes de 
diferentes niveles que participaron en 
la elaboración de bocetos de diferentes 
especies (ilustración 3), identificando 
características específicas que se pu-
dieran observar a simple vista. A partir 
de esta recolección de información, se 
encontró una diversidad significativa 
de especies nativas, de las cuales se es-
cogieron tres especies de flora y cuatro 
de fauna, las cuales fueron frecuentes 
en varios diarios de campo (Murcia y 
Guariguata, 2014).

Las y los estudiantes manifestaron pre-
ocupaciones sobre la pérdida de hábi-
tat y el impacto de la urbanización, ya 
que en el municipio quedan muy pocos 
espacios en donde se puede realizar la 
observación de diferentes tipos de es-

Tabla 1. Especies seleccionadas para la adaptación en el aula viva

FLORA
Curubo (Passiflora tripartita)

Col (Brassica oleracea)

Capuchinas (Tropaeolum majus)

FAUNA

Fuente: Elaboración propia.

Mariposas espejito blanco (Leptophobia aripa)

Cucarrones mayito (Tropisternus lateralis)

Caracoles de montaña (Mesembrinus nigrofasciatus).

Araña saltarina (Alpaida variabilis).

Ilustración 2. Bocetos e ilustraciones realizadas 
por el grupo ZUHE

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 3. Bocetos de fauna realizados por el grupo ZUHE

Fuente: Elaboración propia.

Se desarrollaron varias jornadas de re-
colección y clasificación de materiales 
plásticos en las que se involucró acti-
vamente a toda la comunidad escolar 
mediante la explicación de cómo se 
debe reciclar y la observación directa 
del comportamiento de las y los estu-
diantes con respecto al reciclaje. Esto 
llevo a la implementación de varias ini-
ciativas, como puntos de recolección 
de materiales reciclables, campañas de 
sensibilización y reciclatones. Las y los 
estudiantes mostraron un gran interés 
por participar en el proceso, creando 
campañas informativas y de recicla-
je, además, se notó un aumento en la 
cantidad de materiales reciclados reco-
lectados, en comparación con periodos 
anteriores.

Se observó en las y los estudiantes, un 
notable aumento en su interés por la 
biodiversidad y un incremento en sus 
habilidades para observar y formular 
preguntas científicas. Las actividades 
interactivas en el aula viva promovie-
ron un ambiente de aprendizaje cola-
borativo en el que las y los estudiantes 
trabajaron en equipo para realizar las 
actividades, entre las que se encon-

traban la adaptación y cuidado de las 
mariposas (partiendo del estado de 
huevos), de la planta curubo y de las 
capuchinas. Al final del periodo se ob-
servó que muchas y muchos estudian-
tes eran capaces de identificar especies 
locales y comprender su papel dentro 
del ecosistema.

Se desarrolló el juego de mesa basado 
en las experiencias y aprendizajes ad-
quiridos en el aula viva, para promover 
la colaboración entre estudiantes y re-
forzar su comprensión sobre el recono-
cimiento de la flora y fauna del ecosis-
tema local. A través de la dinámica del 
juego, los estudiantes pueden explorar 
diferentes escenarios del ecosistema, 
enfrentarse a desafíos relacionados con 
la biodiversidad y trabajar en equipo 
para lograr objetivos comunes.

3.2 RESULTADOS

En la investigación realizada se obtu-
vieron resultados significativos que 
destacan el montaje del aula viva, las 
habilidades creativas desarrolladas en 
los estudiantes y la creación del juego 
de mesa. A través del análisis realiza-
do, se observan patrones que indican 
la realización y el cumplimiento de los 
objetivos planteados. Estos resultados 
no solo contribuyen a un mejor enten-
dimiento, sino que abren nuevas vías 

pecies, lo cual lleva a plantearse una 
tarea a futuro, la intención de involu-
crarse en acciones de conservación y 
aprender más sobre flora y fauna local.
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para futuras investigaciones en este 
campo.

A partir de la toma de muestras físicas 
y fotográficas de flora y fauna por par-
te del semillero, se realizaron reunio-
nes para poner en común las especies 
recolectadas por cada quien y las que 
se repetían se tuvieron en cuenta para 
ser plantadas en el aula viva, empe-
zando así su proceso de restauración, 
teniendo como referente de la flora y 
fauna nativa del municipio de Madrid, 
el PMA y el POT.

Para la fase de montaje del aula viva 
con el material plástico, se identifi-
có que muchas y muchos estudiantes 
desconocían qué materiales son reci-
clables o como debían ser clasificados 
correctamente. Asimismo, se destacó 
la importancia de involucrar a las fami-
lias en el proceso, ya que los resultados 
sugieren que no solo es vital imple-
mentar acciones concretas de reciclaje, 
también lo es fomentar un aprendizaje 
continuo sobre sostenibilidad dentro y 
fuera del aula, así como en los hogares 
de cada estudiante. El trabajo manco-
munado de las campañas de reciclaje 
se realizó teniendo en cuenta a toda la 
comunidad educativa, permitiendo la 
recolección de este tipo de material con 
la intención de crear las paredes eco-
lógicas que cubrieron toda el aula viva 
(ilustración 5).

Del material recolectado, se separaron 
en la fuente las botellas de mayor vo-
lumen para crear las columnas de las 
paredes, mientras que las botellas pe-
queñas se utilizaron para sacar el hilo 
con el cual se unieron las botellas, y el 
resto se utilizó para cubrir los espacios 
que quedaron dentro de cada columna 
(ilustración 6). El material al que no se 

Ilustración 4. Campañas de reciclaje realizadas 
por el grupo ZUHE

Fuente: Elaboración 
propia.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 5. Aula viva
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le pudo dar un segundo uso se vendió 
con el objetivo de recolectar fondos 
para las diferentes actividades que se 
realizaron.

Se evidenciaron nuevas dinámicas en 
el aula, algunas y algunos estudiantes 
comenzaron a diseñar sus propios dia-
rios de campo a partir de curiosidades 
personales sobre la flora y fauna que 
observaron (ilustración 7). Además, se 
formaron grupos de discusión donde 
las y los estudiantes compartieron sus 
descubrimientos y reflexiones, lo que 
fortaleció su capacidad crítica al eva-
luar la información propia y la de las 
demás personas. Estas actividades lo-
graron desarrollar habilidades creativas 
y científicas en las y los estudiantes y 
cultivaron una conciencia ecológica que 
podría tener un efecto duradero más 
allá del aula.

También se notó que algunas y algunos 
estudiantes se convirtieron en defen-
sores activos de la conservación local, 
promoviendo ideas sobre cómo prote-
ger su entorno. Este cambio no solo im-
pactó a las y los estudiantes, sino que 
extendió su influencia a sus familias y 
comunidades, generando un diálogo 
más amplio sobre la importancia de la 
biodiversidad.

En cuanto al diseño del juego de mesa, 
este sirvió como herramienta educativa, 

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6. Elaboración de paredes ecológicas para el aula viva

y a su vez, facilitó la creación de vínculos 
sociales entre las y los estudiantes. Du-
rante el proceso de desarrollo, surgieron 
nuevas dinámicas en el aula, entre ellas, 
el involucramiento activo de varias y va-
rios estudiantes en el diseño y creación 
del contenido del juego, aportando sus 
propias experiencias y conocimientos 
sobre las especies locales, para diseñar 
los personajes y el escenario de manera 
fantástica con toques de realismo (ilus-
tración 8). Esto enriqueció el contenido 
del juego y le dio un sentido de pertenen-
cia y propiedad al grupo sobre el material 
elaborado.

Ilustración 7. Diarios de campo de bocetos de 
especies del aula viva

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Se involucró al semillero en todo el 
proceso ilustrativo, creativo y de mane-
jo de diversos programas: Ilustrador se 
empleó para el diseño de las tarjetas, el 
tablero y la caja del juego; en Blender 
se realizó el modelado de los perso-
najes de manera muy sencilla en bajo 
poligonaje, con el objetivo de que cada 
estudiante aprendiera a modelar en 3D 
y así, poder hacer uso de la tecnología 
de impresión en 3D, que es un recurso 
que suministra la alcaldía municipal, y 
para el cual se está aprendiendo a partir 

Ilustración 9. Diseño del prototipo del juego 
“ZUHE: tejiendo experiencias fuera del aula”

Ilustración 8. Diseño e ilustración de los personajes del juego
“ZUHE: tejiendo experiencias fuera del aula”

Fuente: Elaboración propia.

de los primeros bocetos de los persona-
jes del juego que se utilizarán con fichas 
de avance en el juego (ilustración 9).

Para el referente de la realidad aumen-
tada, se desarrolló un aplicativo de fácil 
uso para ser instalado en celulares; en 
el programa Blender se modeló (ilus-
tración 10), mientras que en la mul-
tiplataforma Unity se programará el 
aplicativo para el escaneo de códigos 
QR, por medio de los cuales se podrán 
observar las preguntas que tienen las 
tarjetas, así como especies de flora y 
fauna, con la intención de que quien 
juegue, las reconozca y así pueda avan-
zar en el tablero.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

El grupo de investigación proyecta que, 
para dar complemento a su investiga-
ción, se debe considerar la inclusión de 
más especies locales o incluso de eco-
sistemas diferentes, lo que puede enri-
quecer el aprendizaje y permitir a las y 
los estudiantes, comparar y contrastar 
diversas realidades ecosistémicas.

A su vez, profundizar en el uso de tec-
nologías emergentes, como realidad 
aumentada o realidad virtual, para 
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Ilustración 10. Modelación 3D de elementos del juego “ZUHE: tejiendo experiencias fuera del aula”

crear experiencias inmersivas que com-
plementen el juego digital y lleven este 
tipo de prácticas a aquellas comunida-
des en donde es difícil tener acceso a 
este tipo de aulas. Adicionalmente, 
se proyecta que el juego se desarrolle 
como videojuego, programándolo en 
Unity, para el aplicativo que se genere.

Es necesario implementar un sistema 
de evaluación continuo que permita 
las habilidades sociales y colaborativas 
desarrolladas durante todo el proceso, 
así como, generar un espacio de retro-
alimentación de estudiantes en donde 
puedan compartir sus experiencias y 
sugerencias durante todo el proceso de 
construcción, uso y vivencias en el aula 
viva.

Para garantizar la continuidad del aula 
viva, es fundamental establecer alian-
zas con organizaciones locales y buscar 
financiamiento adicional, esto permiti-
rá mantener las actividades actuales y 
expandir el alcance del proyecto a más 
sedes de la institución educativa.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Este proyecto ha sido una experiencia 
enriquecedora y transformadora tanto 

para las y los estudiantes, como para 
el equipo docente. Al integrar la educa-
ción ambiental, las artes y las ciencias 
naturales, se logró crear un espacio de 
aprendizaje significativo y motivador.

Dentro de los principales logros obte-
nidos a lo largo de la investigación, se 
pueden resaltar:

• Empoderamiento estudiantil: las y 
los estudiantes han demostrado un 
alto nivel de compromiso y creatividad 
en el desarrollo del proyecto, convir-
tiéndose en agentes activos de cambio.

• Conexión con la naturaleza: el aula 
viva ha fomentado un profundo respe-
to por la biodiversidad local y ha des-
pertado en las y los estudiantes, una 
conciencia ambiental.

• Aprendizaje interdisciplinario: la in-
tegración de diferentes áreas del cono-
cimiento ha enriquecido el proceso de 
aprendizaje y les ha permitido a las y 
los estudiantes desarrollar habilidades 
transversales.

• Impacto comunitario: el proyecto ha 
generado un impacto positivo en la co-
munidad educativa y ha promovido la 
participación de familias y comunidad 
cercana.

Fuente: Elaboración propia.
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• Desarrollo de competencias: las y los 
estudiantes han desarrollado compe-
tencias clave para el siglo XXI, como 
el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas, la colaboración y la comu-
nicación.

Es fundamental establecer mecanis-
mos para garantizar la sostenibilidad 
del proyecto a largo plazo, tanto en 
términos de financiamiento como de 
mantenimiento del aula viva, adicio-
nalmente, se hace necesario explorar 
la posibilidad de replicar el proyecto en 
otras sedes de la institución, y, a futu-
ro, en otras instituciones educativas y 
comunidades.

Dentro de las reflexiones que ha hecho 
el grupo para continuar con el proce-
so investigativo, está la integración de 
tecnologías, razón por la cual se busca 
explorar el uso de tecnologías digita-
les para enriquecer las experiencias de 
aprendizaje en el aula viva y ampliar el 
alcance del proyecto, así como imple-
mentar un sistema de evaluación conti-
nua para medir el impacto del proyecto 
y realizar ajustes según sea necesario.

El proyecto del “Aula Viva” ha demos-
trado ser una iniciativa innovadora 
y eficaz para promover la educación 
ambiental y el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, es importante reconocer 
que este es solo el comienzo de un lar-
go camino. Es fundamental continuar 
trabajando para consolidar los logros 
alcanzados y superar los desafíos que 
se presenten.
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1.1 RESUMEN

Los y las habitantes de Chatasugá, en 
Choachí, se enfrentaron a una avenida 
torrencial el 24 de octubre de 2018; 
las noticias en redes sociales fueron 
importantes por las consecuencias de 
esta avenida torrencial. Con el propó-
sito de reconocer las características de 
este desastre socionatural, se recopila-
ron saberes ancestrales e historias de 
vida mediante entrevistas y encuestas. 
Se identificaron consecuencias socioe-

conómicas, ambientales, emocionales 
y falta de atención adecuada desde las 
entidades gubernamentales. Se compar-
tió la información con estudiantes de 
primaria, quienes hicieron producción 
literaria como cuentos y stop motion, 
para la sensibilización de la comunidad. 
Tras consultar a personas expertas, se 
apunta a proponer un sistema de aler-
ta temprana como segunda parte de la 
presente investigación. 
  
1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

Las avenidas torrenciales en Choachí, 
Cundinamarca, son un tema importan-
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te debido a la vulnerabilidad del área 
a inundaciones y deslizamientos por 
las características de las placas tectóni-
cas del lugar. En 2018, fuertes lluvias 
causaron una creciente en la quebrada 
la Altamira en la vereda a Chatasuga, 
fue un evento devastador que afectó 
significativamente a la comunidad lo-
cal, con dos pérdidas humanas, daños 
a infraestructura, daños a automotores 
y afectación económica de la vereda 
(Ruiz, 2018). Es importante tener pre-
sente que las avenidas torrenciales han 
provocado daños en el suelo, ambiente 
y a los habitantes en los últimos años, 
pero es necesario considerar que algu-
nas personas del lugar dan explicacio-
nes míticas a estos hechos y pocas los 
identifican como una consecuencia de 
la falta de cultura ambiental u otros as-
pectos cotidianos y/o científicos (IDI-
GER, 2024).

Resulta, entonces, importante recolec-
tar información acerca de las creencias 
e historias para valorar los conocimien-
tos ancestrales de la población campe-
sina y, a su vez, reconocer las causas de 
los desastres ambientales en la vereda 
de Chatasuga y hacer sensibilización 
en la comunidad.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Cómo, a través de los saberes ances-
trales, se pueden reconocer los efectos 
de la avenida torrencial ocurrida el 24 
de octubre de 2018 en la vereda de 
Chatasugá, del municipio de Choachí? 

Objetivo general 

Reconocer los efectos de la avenida to-
rrencial ocurrida el 24 de octubre de 
2018 en la vereda de Chatasugá, en el 
municipio de Choachí, Cundinamarca, 
a través de entrevistas y encuestas a los 
campesinos del lugar.

Objetivos específicos 

• Recopilar información acerca de lo 
ocurrido antes, durante y después de la 
avenida torrencial en Chatasuga, Choa-
chí, Cundinamarca, a través de entre-
vistas y encuestas a personas mayores 
de la comunidad.

• Analizar la información recopilada 
para determinar los efectos causados y 
socializar con estudiantes de primaria 
desde motivación para creaciones lite-
rarias o formas de representación au-
diovisual.

• Consultar en internet y con expertos/
as, posibles formas de contribuir a me-
jorar la calidad de vida de las personas 
afectadas en la zona.
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2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Para la conformación del equipo in-
vestigador se realizó una convocatoria 
con las y los estudiantes pertenecientes 
a los grados tercero, cuarto, quinto y 
sexto de la institución, creando un gru-
po de 30 estudiantes provenientes de 
los diferentes grados. Luego se realiza-
ron varios encuentros en la institución 
para que, a través de los conocimientos 
previos de las y los investigadores, se 
establecieran algunas problemáticas. 
Fue en esta etapa en la que el grupo 
analizó cómo, a través del tiempo, las 
avenidas torrenciales se han presenta-
do en varias veredas del municipio y 
han generado afectaciones con diferen-
tes niveles de gravedad; a partir de ello, 
se decidió realizar una recolección de 
información relacionada con la avenida 
torrencial que sucedió en la vereda de 
Chatasuga.

Luego, al analizar el problema, se es-
tableció que la investigación sería de 
carácter descriptivo, considerando que 
en el proceso se utilizarían herramien-
tas de investigación participativa y de 
observación directa.  Posteriormente, 
se diseñó un cronograma para el de-
sarrollo organizado y progresivo de la 
investigación, de acuerdo con las eta-
pas propuestas por el Programa Ondas; 
también se estableció el presupuesto 
necesario para el suministro de los ins-
trumentos requeridos para realizar las 
actividades propuestas (Olivera y Agu-
delo, 2017). 

Teniendo clara la dificultad de acceso a 
la vereda, se planteó el diseño de una 
encuesta y una entrevista que permi-
tieran la recolección de información 
cuantitativa y cualitativa, para poder 
ser compartida con las y los integrantes 
del grupo de investigación, con el fin 
de elaborar productos como cuentos 
y stop motion que se pudieran utilizar 
como estrategia de sensibilización para 
la comunidad.

A la fecha de entrega de esta publi-
cación, se continúa con el proceso de 
sistematización de encuestas, pues 
debido a la dificultad para el desplaza-
miento al lugar de los hechos y las difi-
cultades de conexión, se retrasó el pro-
ceso de recolección de la información.  
Sin embargo, se consultó en internet y 
con expertos/as, sobre la posibilidad 
de establecer un sistema de alerta tem-
prana como segunda parte de la inves-
tigación.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL 

Durante el desarrollo del proyecto se 
logró fortalecer en el grupo la resilien-
cia, pues durante todo el proceso de 
ejecución se presentaron varias difi-
cultades, que, a través del desarrollo y 
consolidación de las funciones ejecuti-
vas de estudiantes y docentes, se solu-
cionaron con los recursos disponibles. 
Es importante reconocer que la reali-
zación de este tipo de actividades en el 
aula permite que las y los estudiantes 
comprendan la importancia de hacer 
ciencia como estrategia para mejorar 
la calidad de vida de las comunidades 
y también despierta en ellas y ellos, el 
interés por los procesos científicos.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Con respecto al objetivo específico de 
“recopilar información acerca de lo 
ocurrido antes, durante y después de la 
avenida torrencial en Chatasuga, Choa-
chí, Cundinamarca, a través de entre-
vistas y encuestas a personas mayores 
de la comunidad”, se realizó la recolec-
ción y análisis de las encuestas realiza-
das en el sector.

En cuanto al objetivo específico de 
“analizar la información recopilada 
para determinar los efectos causados 
y socializar con estudiantes de prima-
ria desde motivación para creaciones 
literarias o formas de representación 
audiovisuales”, se establecieron las po-
sibles causas de la avenida torrencial y 
se organizó una estrategia para que las 
y los estudiantes investigadores de gra-
do sexto realizaran socializaciones para 
las y los estudiantes de grado tercero, 
con el fin de sensibilizarles sobre los 
riesgos que se han presentado y se con-
tinúan presentando en el municipio. 
Con esta información y bajo el acom-
pañamiento de los docentes coinves-
tigadores vinculados a proyecto, las y 
los estudiantes de primaria produjeron 
material escrito y audiovisual, en don-
de, a través de cuentos y stop motion, 
lograron transmitir a la comunidad la 
importancia de reconocer la historia de 
los acontecimientos que se han presen-
tado y también cómo prevenirlos.

Finalmente, en el desarrollo del objeti-
vo específico de “consultar en internet 

y con expertos/as posibles formas de 
contribuir en mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas en la zona”, 
y tras realizar el análisis luego de seis 
años de la avenida torrencial, se logró 
establecer que las y los habitantes aún 
sienten mucho temor por la posibilidad 
de un nuevo evento a causa de una falta 
de seguimiento y atención pertinente 
por las diferentes entidades encarga-
das. Por esta razón, las y los estudian-
tes propusieron como una estrategia 
para el futuro inmediato, el diseño o 
establecimiento de un mecanismo de 
monitores y rutas de prevención, y/o 
atención en las regiones del municipio 
que tienen este mismo tipo de riesgo.

3.2 RESULTADOS

Además de las consecuencias que las 
noticias presentan en muertes huma-
nas, muertes de animales, erosión y 
destrucción de viviendas, se puede 
evidenciar que luego de seis años de la 
avenida torrencial, aún las y los habi-
tantes sienten mucho miedo, quedaron 
huellas emocionales en ellas y ellos, en 
sus palabras: 

“cuando escuchamos una lluvia fuerte 
nos subimos a la montaña o nos vamos a 
la casa de arriba, de los vecinos a dormir 
porque nos da mucho miedo”.  

Además, sienten abandono por parte 
del gobierno.

Por otro lado, la población campesina 
cree que la causa de las avenidas torren-
ciales de Chatasuga es el represamien-
to del agua cuando hay lluvias fuertes 
causadas por el cambio del clima y la 
destrucción de la cobertura vegetal.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Es importante buscar la colaboración 
de líderes y lideresas de la comunidad, 
tales como miembros de la Junta de Ac-
ción Comunal, para la recolección de 
información, debido a que se dificul-
ta su obtención por las características 
agrestes de la vereda (lejanía, posibles 
inundaciones, erosión) (ICBF, 2017).

Es necesaria la vinculación de institu-
ciones gubernamentales, como la Uni-
dad de Gestión del Riesgo del munici-
pio, y si es posible, del departamento, 
para que se puedan implementar estra-
tegias realmente efectivas que permi-
tan mitigar los efectos de este tipo de 
desastres en la región, permitiendo que 
las y los habitantes cercanos a las cuen-
cas de agua puedan tener estrategias de 
gestión del riesgo claras para vivir con 
tranquilidad.

Por último, se recomienda mejorar la 
asignación de presupuesto para desa-
rrollar investigaciones que permitan es-
tablecer alertas tempranas de este tipo 
de desastres socionaturales.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Es importante reconocer que realizar 
investigaciones en básica primaria y 
secundaria no es fácil por diferentes 
circunstancias, pero como docentes 
no podemos perder la motivación de 
transformar los procesos de enseñanza 
aprendizaje en beneficio de las y los es-
tudiantes; Ondas es una estrategia que 
permite descubrir el espíritu científico 
de estudiantes y docentes, que, a través 
del desarrollo del conocimiento cien-
tífico, pueden aportar de una manera 

significativa a las regiones, además de 
contribuir, en algunos casos, al proyec-
to de vida de las y los investigadores.

Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF). (2017). Cartilla para la 
Prevención de Desastres. Edición Oficina 
de Asesoría de Comunicaciones.
https://www.icbf.gov.co/sites/default/
files/procesos/pu1.p9.gth_cartilla_pre-
vencion_desastres_v1.pdf

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo 
y Cambio Climático (IDIGER). (2024). 
Caracterización General del Escenario de 
Riesgo por Avenidas Torrenciales. 
https://www.idiger.gov.co/ries-
go-por-avenidastorrenciales#:~:-
text=1.,%C2%BFQu%C3%A9%20
son%20las%20avenidas%20torrencia-
les%3F,las%20condiciones%20de%20
la%20cuenca.

Olivera, D., y Agudelo, M. (2017). Me-
todología para la zonificación de la amenaza, 
evaluación de la vulnerabilidad y valoración 
de riesgo para eventos de inundación Caso 
piloto municipio de Choachí, Cundinamarca. 
Universidad Santo Tomás.

Ruiz, M. (2018, octubre 24). José 
Francisco Salcedo, la víctima fatal 
que dejó avalancha en Choachí. El 
Tiempo. https://www.eltiempo.com/
bogota/avalancha-en-choachi-cun-
dinamarca-dejo-una-persona-falleci-
da-y-otra-herida-285276

4. BIBLIOGRAFÍA 



119

1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
La Armonía

Municipio:
Mosquera Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
La huerta escolar como

laboratorio natural.

Nombre del proyecto:
Cultivando el conocimiento: la huerta

escolar como laboratorio natural.

Autores:
Alicia Caro, Jennifer Fonseca. 

1.1 RESUMEN

El semillero de investigación “La huer-
ta escolar como laboratorio natural” se 
inició en 2021, ofreciendo a las y los 
estudiantes, una experiencia práctica 
en su entorno natural. Este proyec-
to fomentó el aprendizaje constructi-
vista, dado que, las y los estudiantes 
identificaron problemas ambientales 
y buscaron soluciones creativas. Para 
2024, el semillero se centró en el desa-
bastecimiento de agua en el municipio, 

analizando cómo el sistema hidropó-
nico puede reducir el uso de agua en 
comparación con el cultivo en suelo. Se 
encontró que el sistema hidropónico 
consume aproximadamente la mitad 
de agua y permite un crecimiento más 
rápido, aunque las plantas en suelo 
presentan mejor estado general. Ade-
más, el sistema hidropónico maximiza 
el uso del espacio disponible.

Palabras claves: Huerta escolar, entor-
no natural, responsabilidad ambiental, 
agricultura sostenible. 

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

Desde 2021, el semillero de investiga-
ción “La huerta escolar como labora-
torio natural” ha permitido a las y los 
estudiantes, aprender sobre su entorno 



120

natural y dinámicas asociadas, como la 
fauna silvestre, la soberanía alimenta-
ria y la agroecología (FAO, 2019). Los 
cultivos se han enfocado en plantas en 
suelo, enfrentando desafíos significati-
vos como la alta dependencia de riego, 
que requiere aproximadamente 45 li-
tros de agua diarios para 120 plantas 
(Castañeda, 2020). Además, se han en-
contrado dificultades para mantener el 
riego durante los recesos escolares y se 
ha tenido que lidiar con plagas como 
babosas y pulgones que dañan los cul-
tivos (Albuja, 2021).

Con el inicio del racionamiento de 
agua en Bogotá y sus alrededores, el se-
millero propuso investigar métodos de 
cultivo más sostenibles. Así, se identi-
ficaron los cultivos hidropónicos como 
una alternativa viable para reducir el 
consumo de agua, mejorar los tiempos 
de producción y disminuir la cantidad 
de plagas a controlar. El grupo se centró 
en comparar el uso de agua en cultivos 
hidropónicos frente a los tradicionales 
en suelo, buscando contribuir al cuida-
do del agua desde la huerta escolar.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Cómo puede un sistema hidropónico 
reducir el consumo de agua, permitien-
do mejorar la producción de plantas 
dentro de la huerta escolar de la IE La 
Armonía?

Objetivo general 

Comparar el consumo de agua y la pro-
ducción de plantas de un sistema hi-
dropónico con la de un sistema de sue-
lo en la huerta escolar de la Institución 
Educativa La Armonía.

Objetivos específicos 

• Identificar las ventajas y desventajas 
del sistema hidropónico en compara-
ción con el sistema de suelo.

• Implementar y configurar tanto el 
sistema hidropónico como el sistema 
de suelo.

• Medir y registrar las características 
físicas y químicas de ambos sistemas 
de cultivo.

• Monitorear y documentar el rendi-
miento y comportamiento de las plan-
tas en ambos sistemas.

• Analizar y comparar los datos obte-
nidos para evaluar el consumo de agua 
y la producción de plantas en cada sis-
tema.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Se siguieron diferentes etapas para el 
desarrollo de la investigación (ilustra-
ción 1): montaje hidropónico, revisión 
bibliográfica, consulta de videos y ca-
pacitación a estudiantes y docentes con 
un ingeniero agrónomo. Las y los es-
tudiantes también visitaron un cultivo 
hidropónico local para resolver dudas 
sobre plántulas y tiempos de cultivo.

Para iniciar el sistema de cultivo en 
suelo, se analizó la tierra de las camas 
de siembra mediante un experimen-
to de laboratorio y removiendo male-
zas. Se diseñó el sistema hidropónico 
usando la técnica Nutrient Film Technique 
(NFT), construyendo un armazón de 

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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madera para soportar tubos de PVC, 
donde las plántulas crecían en canasti-
llas flotantes.

Se tomaron medidas para asegurar la 
salud del sistema, como mantener la 
limpieza y circulación de aire. Mientras 
se construían los cultivos, se germina-
ron semillas, pero al no ser producti-
vas, se optó por comprar plántulas. Se 
desarrollaron formatos de registro en 
Google Sheets y se analizaron datos 
de variables cuantitativas y cualitativas 
para evaluar el proyecto.

2.1.1 Diseño experimental 

La población de estudio fue un con-
junto de 210 plantas sembradas en la 
huerta escolar de la Institución Educa-
tiva (IE) La Armonía, con dos sistemas 
de siembra: el sistema suelo y el sis-
tema hidropónico. Para cada sistema 
de siembra se emplearon 30 plantas de 
tres variedades de lechuga (Lactuca sati-
va): crespa, lisa y morada.

El registro de las observaciones se hizo 
en un formato de campo en un docu-
mento de Google Sheets, empleando 
instrumentos para la toma de datos 

como: cinta métrica, hidrómetros y re-
cipientes de volumen.

2.1.2 Recolección de información

Para el análisis de datos, se organizó la 
información en Google Sheets, diferen-
ciando entre sistema hidropónico y de 
suelo, así como por variedades de le-
chuga. 

Las variables cuantitativas incluyeron:

• Volumen de agua: se midió diaria-
mente en el sistema de suelo, y cada dos 
días en el hidropónico, prestando espe-
cial atención a las condiciones climáti-
cas, especialmente en días calurosos.

• Tasa de crecimiento: se midió sema-
nalmente, seleccionando diez plantas 
(de un total de 45) de cada variedad, 
con características físicas similares. Se 
registró la longitud inicial y se calculó 
el promedio.

• Área foliar: Utilizando la aplicación 
Petiole Pro, se midió el área foliar de 
las mismas diez plantas, realizando 
mediciones semanales.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1. Metodología

La investigación será de caracter mixto:
1. Cuantitaviva exploratoria, midiendo 
variables de crecimiento de las plantas 
y consumo de agua.
2. Cualitativa, evaluando el estado del 
follaje.

Metodología

CONSULTAS
BIBLIOGRÁFICAS

VISITA DE CAMPO

CONSTRUCCIÓN 
SISTEMAS H Y S

RECOLECCIÓN Y 
ANÁLISIS

C. Bibliográficas
Visita Ing. Agrónomo
Visualización videos
M. curso hidropónicos

Visita al cultivo hidro-
pónico del municipio

Exp. cromatográfica suelo
Preparación suelo
Diseño y construcción NFT

Diseño de instrumentos
Monitoreo y registro de 
sistemas
Análisis de datos
Socialización de resultados
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Las variables cualitativas, observadas 
semanalmente, incluyeron:

Color de las hojas, estado del follaje, 
presencia de plagas, estado general de 
la planta, crecimiento del tallo.

2.1.3 Organización de la información 

Las observaciones se realizaron en las 
plantas seleccionadas para las medicio-
nes cuantitativas y valoraciones cuali-
tativas. La información se estructuró 
en una tabla que permitió un análisis 
claro y conciso de ambas categorías de 
variables, facilitando el estudio de las 
condiciones de crecimiento en los dis-
tintos sistemas de cultivo de la huerta 
escolar de la IE La Armonía.

El formato para las variables cualita-
tivas y cuantitativas se encuentra en: 
https://docs.google.com/spreads-
heets/d/16qoevEajpHqScTHXgKqg-
Qeh_KXrwIF3zTHMb7_A-pNw/edi-
t?usp=sharing

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL 

La interacción con la naturaleza, a tra-
vés de la huerta escolar, no solo ha 
beneficiado el aprendizaje académico, 
sino que ha promovido habilidades 
socioemocionales y ecológicas esen-
ciales para el futuro. La comparación 
entre los sistemas hidropónicos y de 
suelo resalta la importancia de elegir 
el método de cultivo adecuado en fun-
ción de los recursos disponibles y los 
objetivos específicos, pero más allá de 
esto, pone de manifiesto el valor de uti-
lizar el entorno natural como un espa-
cio de aprendizaje integral. La huerta 
se convirtió en un espacio que refleja 
la complejidad del mundo real, donde 

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

A partir de los resultados, se pueden 
extraer varias conclusiones sobre la 
comparación entre sistemas de cultivo 
de suelo e hidropónico. En primer lu-
gar, el sistema de suelo consume apro-
ximadamente el doble de agua que el 
hidropónico, lo que sugiere una mayor 
eficiencia hídrica en el segundo. Ade-
más, la tasa de crecimiento longitudi-
nal es más rápida en el sistema hidro-
pónico (73%) en comparación con el 
sistema de suelo (33%). Sin embargo, 
el estado general de las plantas es sig-
nificativamente mejor en el sistema de 
suelo, lo que indica que, a pesar de su 
menor tasa de crecimiento, este siste-
ma proporciona un ambiente más salu-
dable para las plantas. 

Otra ventaja del sistema hidropónico 
es su requerimiento de espacio, pues 
puede albergar más plantas en un área 
menor, con una densidad de 39.6 plan-
tas/m² frente a 18.7 plantas/m² del sis-
tema de suelo, lo que representa una 
densidad 2.11 veces mayor. Para acon-
dicionar el sistema de suelo, se realizó 
un estudio cromatográfico que evaluó 
sus características físicas y químicas. 
Los resultados mostraron un pH de 7 
y una placa cromatográfica con distin-
tos anillos de colores, incluyendo tonos 
amarillos, dorados, anaranjados y roji-
zos, lo que indica la salud del suelo y su 
capacidad de soporte para las plantas.

En resumen, el sistema hidropónico se 
destaca por su eficiencia en el uso del 

cada decisión tiene implicaciones cien-
tíficas, éticas, sociales y ecosistémicas.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES



123

agua y del espacio, mientras que el sis-
tema de suelo favorece un estado más 
robusto de las plantas. Ambas metodo-
logías presentan ventajas que pueden 
ser consideradas dependiendo del con-
texto y las necesidades específicas del 
cultivo.

Por otro lado, se destaca la importan-
cia de los resultados frente al objetivo 
planteado por el grupo y porque se 
desarrollaron habilidades científicas y 
socioecosistémicas, lo que modificó la 
dinámica de la huerta de un espacio 
para cultivar a un laboratorio natural 
en el que las y los estudiantes tienen la 
oportunidad de hacer ciencia como lo 
hacían los antiguos pensadores. De las 
habilidades desarrolladas por el grupo 
se destaca:

a. Trabajar valores y actitudes como la 
autonomía, la convivencia, la solida-
ridad y el trabajo cooperativo: en las 
diferentes actividades del trabajo en 
la huerta se fortalecieron actitudes so-
ciales en donde las y los estudiantes se 
organizaron en las tareas a realizar de 
acuerdo con el objetivo en común en 
cada una de las sesiones, fortaleciendo 
responsabilidades individuales y co-
lectivas, que les permitieron asumir el 
liderazgo de acuerdo con los intereses 
de cada persona en el trabajo a realizar 
en la huerta. 

b. Adquirir conciencia sobre la inciden-
cia de las actividades sobre el equilibrio 
del medio, ya que el uso de químicos 
en la producción de alimentos afecta 
la salud humana e impacta en la flora 
y fauna silvestre del entorno. Generar 
procesos sostenibles desde la institu-
ción es una responsabilidad con todos/
as y para todos/as, por lo que se hace 

necesario plantear soluciones limpias 
como: i) uso de bioinsecticidas fabri-
cados por las y los estudiantes en el 
laboratorio, ii) uso de material apro-
vechable para darle un segundo uso 
en actividades realizadas en la huerta 
escolar y iii) poner en práctica el apren-
dizaje adquirido para reconocer a cada 
organismo como un ser vivo, lo cual 
ha generado en las y los estudiantes 
el respeto por la vida en sus diferentes 
escalas.

c. Desarrollar capacidades de planifi-
cación, resolución de problemas, orga-
nizar y poner en marcha la huerta es-
colar, les exigió a las y los estudiantes 
un trabajo de organización, de toma de 
decisiones y de búsqueda de soluciones 
a los problemas que iban surgiendo, de 
manera que, en muchas ocasiones, tu-
vieron que recurrir a distintos procedi-
mientos y métodos para hacer frente a 
las situaciones más o menos difíciles 
que surgieron. Al tener que resolver 
problemas por sí mismos/as, los y las 
estudiantes debieron analizar y evaluar 
la información de manera crítica, lo que 
desarrolló su capacidad para pensar de 
forma creativa en la que tuvieron que 
considerar las diferentes soluciones 
para elegir la mejor opción. 

d. Contar con un espacio que se con-
sideró un laboratorio natural en el que 
trabajaron las y los estudiantes, pro-
movió el amor y cuidado por él, pues 
se sintieron importantes al cocrear este 
espacio. El aprendizaje ligado a un en-
torno natural como la huerta escolar, 
hace que las y los estudiantes se desa-
fíen a explorar y descubrir cosas por sí 
mismas/os cuando se les permite expe-
rimentar en lugar de simplemente reci-
bir información de un maestro o maes-
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tra, lo que aumenta la probabilidad de 
que el aprendizaje sea retenido y com-
prendido de manera más profunda.

e. Progresar en la comprensión de los 
fenómenos naturales abordados desde 
las observaciones permitió que las y 
los estudiantes comprendieran que el 
suelo, el clima y los organismos que se 
encuentran en la huerta son codepen-
dientes. Por eso, fue importante anali-
zar inicialmente las propiedades físicas 
y químicas del suelo, lo que permitió 
tomar decisiones sobre qué se debía 
cultivar de acuerdo con los organismos 
que tienen su hábitat en este espacio 
de la huerta. A partir del crecimien-
to de las hortalizas, se observó que el 
suelo necesitaba nutrientes, por lo que 
se inició con el compostaje de los resi-
duos orgánicos que salían del restau-

rante escolar. A partir de los intereses y 
observaciones de las y los estudiantes, 
se identificó que, debido a las condicio-
nes ambientales, el proceso de descom-
posición era muy lento, y, por lo tanto, 
se decidió crear compost por medio de 
lombrices para acelerar la descomposi-
ción del material orgánico y así poder 
comparar los dos procesos.

3.2 RESULTADOS

El sistema hidropónico se destacó por 
su eficiencia en el uso del agua, con-
sumiendo solo el 34.6% del total, en 
comparación con el 65.4% del sistema 
de suelo. Además, la tasa de crecimien-
to longitudinal en el sistema hidropó-
nico alcanzó el 73%, superando el 33% 
del sistema de suelo (ilustración 2). 

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 2. Gráfica volumen de agua en los dos sistemas

En cuanto al estado general de las 
plantas, es mejor en el sistema de sue-
lo (ilustración 3), donde el 80% de las 
plantas analizadas se encontraron en 
buen estado, frente al 46.67% en el 
sistema hidropónico (ilustración 4). A 
pesar de esto, las plantas hidropónicas 
presentaron una mayor área foliar, su-

Volumen agua (I) Suelo vs Hidropónico
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giriendo un crecimiento más vigoroso, 
no obstante, el sistema de suelo man-
tuvo un mayor número de plantas sa-
nas en un mismo período (3 semanas). 
De las tres variedades de lechuga, se 
evidenció que la lisa tuvo mejor com-
portamiento en ambos sistemas, lo que 
indica que es una variedad más resis-
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En términos de espacio, el sistema hi-
dropónico fue más eficiente, albergan-
do 130 plantas en 3.28 m², mientras 
que el sistema de suelo requiere 4.8 m² 
para 90 plantas. Esto se traduce en una 
densidad de 39.6 plantas/m² en el sis-
tema hidropónico, frente a 18.7 plan-
tas/m² en el sistema de suelo, eviden-
ciando una ventaja del hidropónico en 
áreas con limitaciones de espacio. 

Por otro lado, el estudio cromatográfi-
co del suelo reveló características físi-
cas y químicas favorables (ilustración 
5), mostrando un suelo sano con bue-
na oxigenación y una adecuada canti-
dad de minerales y materia orgánica, lo 
que indica un ambiente propicio para 
el cultivo de lechugas. El pH del suelo, 
que es óptimo para estas plantas (entre 
6 y 7), respalda esta observación. 

La participación de personas expertas 
(incluyendo un ingeniero agrónomo) 
en la implementación de ambos sis-
temas fue fundamental para maximi-
zar la eficiencia y productividad. Sin 
embargo, algunos días se presentaron 
dificultades en la recolección de datos 
debido a problemas externos como pa-

ros de transporte y la ausencia de estu-
diantes.

En resumen, el sistema hidropónico 
presenta ventajas en eficiencia del agua 
y espacio, con un crecimiento rápido, 
mientras que el sistema de suelo ofrece 
un entorno más estable para el culti-
vo. Ambos sistemas tienen su lugar en 
proyectos de agricultura, especialmen-
te en contextos urbanos o con limita-
ciones de recursos hídricos.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Para darle continuidad al proyecto, se 
recomienda lo siguiente:

• Instalación de un lugar cubierto para 
el sistema hidropónico. Es fundamen-
tal disponer de un área cubierta para el 
sistema hidropónico, ya que la exposi-
ción a la intemperie podría aumentar la 
tasa de mortalidad de las plantas.

• Asesoría permanente de un/a exper-
to/a en agricultura sostenible. Con-
tinuar con la asesoría de una persona 
experta en agricultura sostenible es 
crucial. La implementación inicial del 
sistema hidropónico se benefició de 
consultas y asesorías, por lo que man-

Ilustración 3. Tasa de crecimiento de plantas en 
sistema suelo
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Ilustración 4. Tasa de crecimiento de plantas en 
sistema hidropónico
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tente y generalista a diversos estados 
de cultivo.
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Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 5. Muestra de cromatografía del suelo

tener este apoyo contribuiría al éxito 
continuo del proyecto.

• Germinación de plántulas en la huer-
ta escolar. Se espera que en el futuro 
se puedan germinar las plántulas desde 
el inicio en la huerta escolar, aseguran-
do que todas las plantas provengan del 
mismo entorno y se adapten mejor a 
las condiciones locales.

• Desafíos logísticos. Las dificultades 
en la toma de datos debido a factores 
externos subrayan la importancia de 
tener un plan de contingencia para ase-
gurar la continuidad del proyecto

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Contar con un espacio considerado un 
laboratorio natural, en el cual las y los 
estudiantes trabajaron activamente en 
su creación, promovió el sentido de 
pertenencia y el cuidado ese espacio, 
haciendo que el grupo se sintiera im-
portante por haber contribuido a su 
realización. El aprendizaje vinculado 
a un entorno natural, como la huerta 
escolar, desafió a las y los estudiantes 

a explorar y descubrir por su cuenta, 
aumentando la probabilidad de que el 
aprendizaje fuera retenido y compren-
dido de manera más profunda.

Entre las habilidades que desarrollaron 
las y los estudiantes, se destacaron la 
autonomía, la convivencia, la solida-
ridad y el trabajo cooperativo. En las 
diversas actividades realizadas en la 
huerta se fortalecieron actitudes so-
ciales, ya que las y los estudiantes se 
organizaron para cumplir con las tareas 
de acuerdo con los objetivos comunes 
de cada sesión. Esto fortaleció tanto la 
responsabilidad individual como la co-
lectiva, lo que les permitió asumir roles 
de liderazgo según sus intereses en el 
trabajo de la huerta.

Además, el grupo adquirió conciencia 
sobre la incidencia de sus actividades 
en el equilibrio del ambiente, com-
prendiendo que el uso de químicos en 
la producción de alimentos afecta la sa-
lud humana e impacta negativamente 
a la flora y fauna silvestre del entorno. 
Generar procesos sostenibles dentro de 
la institución fue considerado una res-
ponsabilidad compartida, por lo que se 
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plantearon soluciones limpias, como el 
uso de bioinsecticidas elaborados por 
las y los estudiantes en el laboratorio, 
el aprovechamiento de materiales para 
darles un segundo uso en las activida-
des de la huerta escolar y el aprendizaje 
adquirido. Todo esto permitió que las y 
los estudiantes reconocieran que cada 
organismo es un ser vivo, generando 
un respeto por la vida en sus diferentes 
escalas.

Desarrollar capacidades de planifica-
ción y resolución de problemas a través 
de la organización y puesta en marcha 
de la huerta escolar, exigió de un tra-
bajo de organización, toma de decisio-
nes y búsqueda de soluciones para los 
problemas que surgieron. En varias 
ocasiones, el grupo tuvo que recurrir 
a distintos procedimientos y métodos 
para enfrentar las situaciones, lo que 
fortaleció su capacidad para pensar de 
manera creativa y crítica, considerando 
diversas soluciones y eligiendo la me-
jor opción.

Adicionalmente, el grupo progresó en 
la comprensión de los fenómenos na-
turales observados, lo que le permitió 
entender que el suelo, el clima y los or-
ganismos en la huerta eran interdepen-
dientes. Por ello, fue importante anali-
zar inicialmente las propiedades físicas 
y químicas del suelo, lo que permitió 
tomar decisiones sobre qué cultivar 
según los organismos presentes en ese 
espacio. A medida que crecían las hor-
talizas, se observó que el suelo necesi-
taba nutrientes, por lo que se comenzó 
a producir compost a partir de los resi-
duos orgánicos del restaurante escolar. 
Sin embargo, debido a las condiciones 
climáticas, el proceso de descomposi-
ción fue lento, por lo que se decidió 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa
Municipal

Departamental
Instituto Técnico 

Luis Orjuela

Municipio:
Zipaquirá Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
Sembradores de Historias.

Nombre del proyecto:
Practicas etnobotánicas de plantas

medicinales en el municipio de Zipaquirá.

Autores:
Ana Cecilia Rodríguez,

Pedro Javier Cantillo.

1.1 RESUMEN

La investigación se basó en la recons-
trucción del conocimiento etnobotáni-
co de las plantas medicinales del muni-
cipio de Zipaquirá y fue realizada por el 
grupo Sembradores de Historias. Para 
llevarse a cabo, se consultó acerca de 
las plantas medicinales nativas en el 
municipio, sus propiedades, formas de 
uso y estrategias de siembra, a través 
de consultas bibliográficas y la recupe-
ración del saber ancestral de los miem-

bros mayores de las familias, con el uso 
de entrevistas semiestructuradas.

Una vez reconstruido el saber, se pro-
yectó una estrategia de siembra en la 
institución educativa y en los hogares, 
con el fin de fortalecer el diálogo y el 
saber entre las familias. Finalmente, 
se consignó en un libro parte de la in-
formación y técnicas recopiladas, así 
como algunas historias compartidas.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN
 
La Institución Educativa Municipal 
(IEM) Instituto Técnico Luis Orjuela 
se encuentra ubicada en Zipaquirá, un 
municipio del departamento de Cun-
dinamarca, Colombia. Esta ubicación 
geográfica es estratégica, ya que Zipa-
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quirá está situada a aproximadamente 
49 kilómetros al norte de Bogotá (Car-
vajal, 2011). La ciudad es conocida 
por su rica historia y su importancia 
cultural. La institución está ubicada 
en la zona urbana, lo que le permite a 
las y los estudiantes, interactuar con 
una comunidad diversa sin estar lejos 
de la ruralidad. Además, la institución 
cuenta con estudiantes de transición a 
grado undécimo en una población de 
aproximadamente 900 estudiantes.

Las y los estudiantes de la IEM Institu-
to Técnico Luis Orjuela, presentan gran 
inquietud sobre la diversidad natural 
que les rodea, lo cual es evidente en el 
ejercicio de siembra en la huerta esco-
lar; asimismo, se encontró mediante 
una encuesta de consulta en la institu-
ción, que las y los estudiantes y otros 
miembros de la comunidad educativa, 
desconocen los nombres, característi-
cas y posibles usos de diversas especies 
de plantas presentes en el colegio y 
otros entornos comunales. Es así que, 
el saber ancestral en torno al tema ha 
disminuido y el ejercicio de la tradición 
oral se está perdiendo.

Por lo anterior, se hizo necesario for-
talecer el diálogo entre las familias 
con el fin de rescatar el saber ancestral 
como parte de la memoria histórica y 
tradicional del municipio de Zipaquirá, 
iniciando con el ejercicio de siembra de 
semillas de plantas medicinales en la 
huerta escolar, para ser multiplicadora 
de las distintas formas de siembra y los 
beneficios de las plantas en el hogar.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

Las y los estudiantes que actualmente 
hacen parte del grupo de investigación 
Sembradores de Historias, manifesta-
ron su interés en torno a los procesos 
de siembra en el colegio, con inquie-
tudes alrededor de por qué no surgían 
algunas especies que se sembraban en 
la huerta escolar. Es así, que se rela-
taron experiencias sobre los procesos 
de siembra realizados por familiares, 
principalmente abuelas y abuelos, que 
cultivaban con éxito plantas a las que 
les atribuían propiedades curativas y 
alimentarias en sus hogares. Por esta 
razón, se formuló la pregunta de inves-
tigación: ¿qué aprendieron nuestros 
abuelos y abuelas sobre la forma de 
siembra y uso de las plantas medicina-
les nativas del municipio de Zipaquirá?

Objetivo general 

Fomentar el conocimiento de la etno-
botánica de las y los pobladores del 
municipio de Zipaquirá sobre las plan-
tas medicinales que ayudan a las prác-
ticas, propiedades, rasgos culturales y 
saberes ancestrales de la zona.

Objetivos específicos 

• Identificar las plantas medicinales 
nativas propias del clima presente en el 
municipio de Zipaquirá.

• Indagar acerca de la forma de siem-
bra y usos de las plantas medicinales 
en los hogares zipaquireños.

• Construir una estrategia de siembra 
de plantas medicinales en la huerta es-
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colar de la IEM Instituto Técnico Luis 
Orjuela.

• Contribuir con la recuperación y con-
servación del conocimiento tradicional 
en el municipio de Zipaquirá.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El trabajo tuvo un enfoque cualitativo, 
que, según Quecedo y Castaño (2002), 
comprende la investigación desde una 
perspectiva holística en la que se en-
tiende a la población objeto de estudio 
desde su contexto pasado y presente, 
utilizando instrumentos abiertos en 
el que el sentido humano se mantiene 
desde las creencias y tradiciones. A su 
vez, se trabajó un tipo de investiga-
ción experimental que se caracteriza 
por la intervención y comprensión de 
fenómenos sociales en los que las y 
los investigadores pueden observar la 
importancia de sus intervenciones en 
las dinámicas naturales (Hernández et 
al., 2014). Esto permitió el uso de en-
trevistas (que, para el presente trabajo 
fueron semiestructuradas) y la obser-
vación de experiencias luego de la in-
tervención.

El proyecto de investigación inició con 
la descripción y formulación de una si-
tuación problema dentro del contexto 
escolar, lo cual llevó al planteamiento 
de una pregunta de investigación que 
se pretendió responder mediante la in-
tervención de las y los investigadores 
en la comunidad educativa. Para tal fin, 
se realizó una entrevista semiestruc-
turada a las y los familiares de mayor 
experticia en las actividades agrícolas, 

acerca de las plantas medicinales y sus 
historias alrededor de ellas para facili-
tar el diálogo de saberes y el intercam-
bio de conocimiento ancestral.

Posteriormente, se aplicó una segunda 
entrevista a las y los familiares mayores 
cuya experiencia se originó en la niñez 
y juventud en el municipio de Zipaqui-
rá o lugares aledaños con las mismas 
características geográficas, para cono-
cer su práctica en los procesos de siem-
bra y uso de las plantas medicinales. 
Paralelamente, las y los investigadores 
elaboraron un constructo teórico basa-
do en documentos en línea, como los 
suministrados por el Jardín Botánico 
de Bogotá, a partir del cual pudieron 
comparar y correlacionar la informa-
ción obtenida por las familias. 

A continuación, se adelantó una estra-
tegia de siembra que involucró a las 
familias, tanto en la socialización del 
proyecto como en la construcción de 
un semillero de plantas medicinales en 
el colegio y en los hogares. Finalmen-
te, se construyó un libro informativo 
acerca de seis plantas medicinales que 
estaban siendo sembradas en la comu-
nidad educativa y que será socializado 
en diferentes eventos comunales e in-
teractivos.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL 

Es necesario considerar dos tipos de 
dinámicas grupales en este proceso, la 
primera ocurrió en el grupo escolar en 
el cual se desarrolló el proceso con la 
guía docente y la segunda, en las fami-
lias en la cuales se indagaron los sabe-
res ancestrales. En la primera dinámi-
ca, las y los estudiantes recibieron con 
agrado el proyecto de investigación, 

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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desarrollando una mayor sensibilidad 
ante los procesos medicinales y la na-
turaleza y obteniendo conocimiento 
acerca del poder curativo presente en 
la naturaleza. La dependencia farmaco-
lógica es una noción bastante reciente 
(Berruecos, 2010), pues, durante miles 
de años, los seres humanos buscaron la 
cura a sus males de salud en las plantas 
medicinales en lugar de la droguería, y 
el hecho de poder rastrear ese conoci-
miento vital en sus familias, impactó la 
visión del grupo con respecto a la rela-
ción de las personas con la naturaleza.

Esa es la importancia de la segunda 
dinámica, el rescate del conocimiento 
ancestral de la medicina natural, el re-
conocimiento de que aún hoy es pre-
ferible consumir una infusión de yer-
babuena y manzanilla para calmar el 
malestar que consumir paracetamol, o 
realizar vaporizaciones con sauco y eu-
calipto para sanar la tos que consumir 
jarabes con codeína. 

Uno de los aprendizajes más importan-
tes es que es posible volver a la medici-
na natural que usaban las y los abuelos, 
especialmente para tratar males meno-
res, y acudir a los productos farmacéu-
ticos solo cuando sea necesario, puesto 
que su abuso ha demostrado grandes 
dificultades, por ejemplo, el uso inne-
cesario e inadecuado de antibióticos 
para enfermedades en las que no están 
indicados genera resistencia en las bac-
terias.

Esta nueva perspectiva también va-
loriza los saberes ancestrales para las 
juventudes, dejando de verse como an-
ticuados para considerarse plenamente 
vigentes, no para reemplazar la medici-
na moderna sino para complementarla, 
pero para ello, deben ser rescatados, y 

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

En cuanto al objetivo principal de fo-
mentar el conocimiento de la etnobo-
tánica de las y los pobladores del mu-
nicipio de Zipaquirá sobre las plantas 
medicinales que ayudan a las prácticas, 
propiedades, rasgos culturales y sabe-
res ancestrales de la zona, se identifica-
ron claramente en la vegetación nativa 
de la ciudad, diferentes plantas medici-
nales usadas por las y los pobladores, 
tanto ancestralmente como en la actua-
lidad, permitiendo así validar la idea 
general del proceso de investigación de 
acercar a las y los escolares al conoci-
miento y culturas propias de la región.

Si los recursos y el tiempo fueran más 
abundantes, con el objetivo específico 
de identificar las plantas medicinales 
nativas propias del clima presente en el 
municipio de Zipaquirá, hubiese sido 
posible encontrar muchas más especies 
cuyos usos actualmente son más redu-
cidos, pero no por ello, menos válidos 
y que incluso se podrían relacionar con 
la Sabana de Bogotá, con la cual, al fin 
y al cabo, se comparte el microclima de 
la zona y, por tanto, su fauna y flora.

De acuerdo con lo anterior, indagar 
acerca de la forma de siembra y usos 
de las plantas medicinales en los hoga-
res zipaquireños, permitió el alcanzar 
el objetivo de construir una estrategia 

esa es la importancia real del proceso 
investigativo de identificación, siembra 
y propiedades de las plantas medicina-
les propias del municipio de Zipaquirá.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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de siembra de plantas medicinales en 
la huerta escolar de la IEM Instituto 
Técnico Luis Orjuela y contribuir con 
la recuperación y conservación del co-
nocimiento tradicional en el munici-
pio de Zipaquirá, acercando a las y los 
estudiantes a otras posibilidades de 
adquirir conocimiento, adicional a las 
tendencias actuales de la informática, 
el internet y las redes sociales.

3.2 RESULTADOS 

• Identificación de plantas medicinales 
nativas de Zipaquirá.

Para la identificación de las plantas na-
tivas presentes en Zipaquirá se aplicó 
la entrevista 1 (tabla 1) y se discutió 
a partir de la primera consulta biblio-
gráfica.

Es de aclarar que existen más especies 
nativas del municipio, sin embargo, 
solo se tuvieron en cuenta dentro del 
trabajo investigativo, las informadas 
por las y los participantes.

• Indagación de formas de siembra y 
uso de las plantas medicinales.

Para la indagación sobre formas de 
siembra y uso de las plantas medicina-
les, se aplicó la entrevista 2 (tabla 2) y 
se discutió a partir de la segunda con-
sulta bibliográfica.

La información anterior se sustentó en 
las consultas bibliográficas realizadas 
por las y los estudiantes investigadores 
(ilustración 1).

Tabla 1. Resultados de identificación de plantas medicinales nativas de Zipaquirá

Fuente: Elaboración propia.

ITEM
Edad de la persona 
entrevistada

ANÁLISISRESULTADOS
Adulto mayor de 50 años: 90% 
de las personas encuestadas.
Adulto menor de 50 años: 10% de 
las personas encuestadas.

Correspondiente a 27 de 
30 entrevistas realizadas, 
a las y los adultos mayores 
de 50 años.

Lugar donde vivió su 
infancia y/o juventud 

En Zipaquirá: 56%
Otros municipios: 44%

Correspondiente a 15 de 27 
entrevistas realizadas, a las 
y los adultos que vivieron su 
infancia y/o juventud en el 
municipio de Zipaquirá.

¿En su lugar de vivienda 
se sembraban plantas 
medicinales?

Sí: 100% Corresponde a 15 entrevistas 
realizadas.

Plantas medicinales que 
se sembraban en los 
hogares

Sauco

Ruda

Quiebra barriga

Yerbabuena

Manzanilla

Albaca

Tomillo

Caléndula

Sábila

Toronjil 

Romero

Diente de león

2

3

1

15

15

1

15

15

8

15

15

2

13%

20%

6%

100%

100%

6%

100%

100%

53%

100%

100%

13%

De acuerdo con las entre-
vistas realizadas, las plantas 
medicinales de mayor siem-
bra y uso son: manzanilla, 
caléndula, toronjil, yerba-
buena, tomillo y romero.
Adicionalmente, se sustentó 
en las consultas bibliográfi-
cas realizadas por las y los 
estudiantes investigadores, 
que dichas especies son 
nativas del municipio.
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Tabla 2. Resultados de la indagación de formas de siembra y uso de las plantas medicinales

Ilustración 1. Consulta bibliográfica sobre plantas 
medicinales nativas de Zipaquirá

Fuente: Elaboración propia.

ITEM ANÁLISISRESULTADOS

Formas de siembra

Preparaciones de plantas 
medicinales para el consumo

Semilla: 50%
Estoque (piecito): 80%

Infusión (agüita): 100%
Emplasto: 40%

Se reconoce el estoque como la 
principal forma de siembra.

La preparación de mayor referencia 
es la infusión.

Fuente: Elaboración propia.

• Siembra de plantas medicinales

Inicialmente, se realizó un ejercicio pi-
loto de siembra en la huerta escolar que 
es abonada con compostaje producido 
en la misma institución; sin embargo, 
las especies que se sembraban no pros-
peraban. Frente a esta situación, se ge-
neraron dos hipótesis: la primera tiene 
que ver con que la falta de humedad 
del terreno debido a las fuertes oleadas 
de calor que ha experimentado el país 
durante el año es la causa de que las 
plantas no crezcan apropiadamente; y 
la segunda, corresponde a que la com-
posición química del terreno, resultado 
de los cultivos anteriores sea la causa 
de que las plantas no crezcan apropia-
damente. 

Por lo anterior, se solicitó a la Secreta-
ría de Desarrollo Rural y Ambiente del 
municipio realizar un estudio de suelo 

y trazar una estrategia de recuperación. 
Por otra parte, el ejercicio de siembra 
como actividad familiar tuvo gran aco-
gida dentro de las 34 familias de las y 
los estudiantes investigadores, quienes 
obtuvieron plántulas y sembraron se-
millas de plantas medicinales en mate-
ras y otros espacios en los hogares.

• Conservación del saber ancestral

Con el ánimo de conservar y compar-
tir el conocimiento construido en la 
investigación, se presentó a la comuni-
dad educativa el libro de plantas me-
dicinales del grupo de investigación 
Sembradores de Historias (ilustración 
3), con relación a las especies: manza-
nilla, caléndula, toronjil, yerbabuena, 
tomillo y romero. En el libro se descri-
be el nombre común, nombre científi-
co, usos, partes utilizadas de la planta, 
contraindicaciones, imagen y una his-
toria anecdótica relatada por una de las 
personas entrevistadas. Presentar este 
libro a la comunidad tuvo como fina-
lidad despertar la curiosidad e interés 
de las personas frente al uso de plantas 
medicinales como alternativa en el tra-
tamiento de enfermedades.
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

A partir de los resultados obtenidos, 
se recomienda para futuras investiga-
ciones implementar prácticas agrícolas 
sostenibles que promuevan la conser-
vación de la biodiversidad y la salud del 
ecosistema. Igualmente, se recomienda 
adoptar métodos agroecológicos que 
integren la producción de plantas me-
dicinales con la conservación de su há-
bitat natural, lo que incluye la rotación 
de cultivos, el uso de abonos orgánicos 
y la reducción de pesticidas químicos, 
lo cual se puede desarrollar bajo la ase-
soría y acompañamiento de organiza-
ciones municipales, como la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de Desa-
rrollo Rural y Ambiente.

De igual manera, las prácticas etnobo-
tánicas pueden llevarse a cabo bajo un 
ejercicio investigativo que involucre los 
mercados campesinos como escenario 
en el cual se puede realizar un inter-
cambio de saberes y se posibilite la 
comercialización y sostenimiento del 
ejercicio agrícola de la institución edu-
cativa como parte del municipio.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

En su texto “Sentipensar con la tierra: 
nuevas lecturas sobre desarrollo, te-
rritorio y diferencia” Arturo Escobar 
(2014) toma el concepto de “Senti-
pensante” acuñado por el Orlando Fals 
Borda: “El lenguaje que dice la verdad 
es el lenguaje sentipensante, el que es 
capaz de pensar sintiendo y sentir pen-
sando”.

Para Escobar (2014) es indispensable, 
en la actualidad, reconstruir la relación 
con la naturaleza, pues se ha deses-
tructurado y fragmentado hasta casi 
hacer irreconocible, pero a pesar de 
todos los “avances” de la civilización, 
se continúa siendo seres de la natu-
raleza intrínsecamente ligados a ella. 
Según Escobar (2014), la crisis ecoló-
gica actual no solo está provocada por 
la tecnología o la economía, sino que 
también tiene está ligada con la forma 
en que se piensa y se relaciona con la 
naturaleza, por ello y mediante el pro-
ceso de “Sentipensar con la tierra” se 
propone una visión más pertinente que 
reconoce la interrelación fundamental 

Ilustración 2. Actividad de siembra en hogares

Fuente: Elaboración propia.
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entre humanos y naturaleza y se valo-
ra la diversidad cultural y biológica, lo 
cual justamente está en los objetivos 
del proyecto de investigación.

Como docentes en este proceso, se ha 
podido ver la importancia de trabajar 
con las y los estudiantes en esta inves-
tigación que implicó que se inicie el de-
sarrollo de los cambios de mentalidad 
anteriormente mencionados en el estu-
diantado y la comunidad. Naturalmen-
te, también es muy importante que se 
pueden identificar los desafíos y opor-
tunidades al trabajar con comunidades 
en la búsqueda de sus saberes ances-
trales y culturales para vitalizarlos en 
las nuevas generaciones de jóvenes de 
la institución educativa.

Ilustración 3. Libro de plantas medicinales del 
grupo de investigación

Fuente: Elaboración propia.
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1.1 RESUMEN

En la Institución Educativa Departa-
mental Rural Alfonso Pabón Pabón de 
Fosca, Cundinamarca, se investigó el 
uso del afrecho de sagú como sustrato 
para cultivar orellanas (Pleurotus ostrea-
tus). Con una efectividad biológica del 
80% en 35 días y un rendimiento de 40 
kg/m² con excelentes características 
organolépticas, viables para el consu-

mo humano, el estudio demostró la 
viabilidad de reutilizar este residuo en 
la producción de las orellanas además 
de enmarcarse en la economía circular, 
ya que después de finalizado el proce-
so, el sustrato se utiliza como abono 
orgánico en la huerta escolar. Esta ini-
ciativa novedosa y sustentable puede 
ayudar a mitigar el impacto ambiental 
en la región, presentando un enfoque 
prometedor para aprovechar los recur-
sos agrícolas de manera eficiente.

Palabras clave: Pleurotus ostreatus, afre-
cho de sagú, impacto ambiental, sus-
trato orgánico, economía circular.
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1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada en la Insti-
tución Educativa Departamental Rural 
Alfonso Pabón Pabón de Fosca, Cundi-
namarca, se enmarcó en un contexto 
de sostenibilidad y aprovechamiento 
de recursos agropecuarios. El uso del 
afrecho de sagú como sustrato para 
cultivar orellanas (Pleurotus ostreatus) 
representa una práctica innovadora 
que busca la producción de un alimen-
to altamente nutritivo y se alinea con 
los principios de la economía circular 
(Cohen et al, 2002).

Durante la investigación, se logró una 
efectividad biológica del 80% en un 
ciclo de cultivo de 35 días, generando 
un rendimiento notable de 40 kg/m². 
Estos resultados destacan la capacidad 
de producción del hongo, así como las 
excelentes características organolépti-
cas, haciendo que el producto resultan-
te sea apto para el consumo humano 
(López et al, 2008).

Además de los beneficios relacionados 
con la producción, el estudio ha de-
mostrado que el afrecho de sagú, un re-
siduo agrícola, puede ser reutilizado de 
manera efectiva. Al concluir el proceso 
de cultivo, el sustrato se transforma en 
abono orgánico que se puede utilizar 
en la huerta escolar, cerrando así el ci-
clo de producción y contribuyendo a la 
fertilidad del suelo.

Esta iniciativa representa un avance en 
la producción de alimentos y, a la vez, 
una solución sostenible para la gestión 
de desechos agrícolas en la región. Al 
mitigar el impacto ambiental y poten-
ciar el uso responsable de los recur-

sos, el estudio constituye un enfoque 
prometedor para el desarrollo agrícola 
sostenible y la educación ambiental en 
las instituciones educativas (Moreno, 
1996).

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿El sustrato orgánico afrecho de sagú 
puede ser utilizado para la producción 
del hongo orellana (Pleurotus ostreatus) 
y además podría mitigar el impacto 
ambiental generado por las malas prác-
ticas agrícolas?

Objetivo general 

Evaluar el potencial del afrecho de sagú 
como sustrato orgánico para el creci-
miento y la producción de orellanas 
(Pleurotus ostreatus) en el municipio de 
Fosca, Cundinamarca, determinando 
su viabilidad en términos de rendi-
miento y calidad.

Objetivos específicos 

• Reincorporar el afrecho a la cadena 
de producción de sagú (Canna edulis 
Ker.) en la producción de orellanas.

• Evaluar la producción de orellanas 
cultivadas en el afrecho de sagú (Canna 
edulis Ker.). 

• Socializar los resultados de la investi-
gación con los productores de sagú del 
municipio.
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2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La investigación se basó en una meto-
dología mixta que integró el enfoque 
cuantitativo y el cualitativo para anali-
zar la producción de orellanas a partir 
de desechos orgánicos del cultivo de 
sagú. Ejecutada de febrero a junio de 
2024 en la Institución Educativa De-
partamental Alfonso Pabón en Fosca, 
Cundinamarca, esta metodología per-
mitió una comprensión profunda de los 
fenómenos mediante la triangulación 
de datos. Se utilizaron instrumentos 
como un reloj termo- higrómetro digi-

tal para medir temperatura y humedad, 
y una balanza digital para la toma pre-
cisa de datos. 

El alcance fue descriptivo, analizan-
do características y mediciones de las 
variables. Se adaptaron dos para con-
trolar las variables climáticas, creando 
un ambiente propicio para la investiga-
ción. La combinación de estos elemen-
tos aseguró la confiabilidad y relevan-
cia de los hallazgos en la producción de 
orellanas, ofreciendo beneficios poten-
ciales a las y los agricultores locales.

Fases o etapas de la investigación 

El estudio se fundamentó en dos eta-
pas, las cuales se resumen en el flujo-
grama de la ilustración 1.

Ilustración 1. Proceso metodológico 

Fuente: Elaboración propia.

Se tomaron 120 kilos 
de afrecgo de sagú

Se secaron a traves de la luz 
solar hasta que se obtuvioera 
una humedad relativa del 10 
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Se realiza la mediación 
de variables y análisis 
de datos.

Se deposita en bolsas 
de 2.5Kg, selladas con 
banda elástica.

Se incuban las bolsas 
bajo condiciones de 
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2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

El estudio realizado en la Institución 
Educativa Departamental Rural Al-
fonso Pabón Pabón sobre el uso del 
afrecho de sagú como sustrato para el 
cultivo de orellanas (Pleurotus ostrea-
tus) pone de manifiesto la importancia 
de integrar prácticas sustentables en 
la producción agrícola. La efectividad 
biológica del 80% en solo 35 días y el 
rendimiento de 40 kg/m², evidencian 
la eficacia de este método, que no solo 
contribuye a la producción de un ali-
mento nutritivo, también resalta el po-
tencial de los residuos agrícolas como 
recursos valiosos en lugar de desechos. 
Además, el hecho de que el sustrato 
residual se convierta en abono orgáni-
co para la huerta escolar enriquece el 
ciclo de producción y promueve una 
economía circular. Esta dinámica es 
fundamental en la educación ambien-
tal, pues fomenta la conciencia sobre el 
manejo sostenible de los recursos y la 
reducción de la huella ecológica.

La implementación de proyectos como 
este puede tener un impacto positivo 
en la comunidad al diversificar la oferta 
alimentaria, mejorar la seguridad ali-
mentaria, e involucrar y educar a las 
y los estudiantes y sus familias sobre 
prácticas agroecológicas. Esto puede 
fortalecer los valores de sostenibili-
dad y responsabilidad ambiental en las 
futuras generaciones. Por lo tanto, el 
aprendizaje que se deriva de esta expe-
riencia se centra tanto en el cultivo de 
hongos, como en conceptos más am-
plios de sostenibilidad, reutilización y 
cuidado del ambiente. Esta integración 
de la ciencia con la educación y la con-
ciencia ambiental puede servir como 
modelo para otras instituciones que 

buscan implementar prácticas agríco-
las responsables y efectivas.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Los resultados obtenidos brindan ele-
mentos importantes para tener en 
cuenta en la implementación de este 
tipo de proyectos que pueden ser de 
gran aporte a la economía del munici-
pio, como son: producción de hongos 
comestibles, etapas de manejo y fases 
de desarrollo del micelio, entre otros. 
Algo realmente importante es que el 
conocimiento de estos estudios se con-
vierte en una alternativa innovadora 
para el municipio y la región del orien-
te cundinamarqués.

Los resultados de la propuesta de in-
vestigación se presentan en concordan-
cia con el cumplimiento de los objeti-
vos propuestos:

• Incorporación del afrecho de sagú 
a la cadena productiva: Se cumplió el 
objetivo específico dado que se reincor-
poró el afrecho de sagú a la cadena de 
producción de orellanas, empleándose 
como sustrato y posteriormente, como 
abono orgánico en la producción de 
plantas de huerta, generando, inicial-
mente, una disminución de 120 kilos 
del residuo de la cosecha del sagú. 

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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• Evaluación de la producción de 
orellanas en el cultivo del afrecho de 
sagú: En cuanto a la evaluación de las 
variables en la producción del hongo 
comestible se obtuvieron siembras y 
aparición de primordios. La primera 
siembra se realizó el 11 de febrero y a 
partir de ahí, cada mes se realizó otra, 
hasta completar cinco. A partir de los 
10 días se empezó a hacer monitoreo 
para observar el desarrollo del micelio; 
luego se registraron los datos en los 

Ilustración 2.  Días que tarda el hongo en realiza  el proceso de incubación

Fuente: Elaboración propia.

formatos diseñados para tal fin y se 
pudo notar que, para cada una de las 
fases, la aparición de los primordios se 
registró a partir de los 20 días después 
de la siembra. Por otro lado, el tiempo 
de incubación del micelio hace referen-
cia al tiempo que tarda el hongo en co-
lonizar el sustrato, lo que se puede evi-
denciar con el cambio de color a blanco 
del bloque de sustrato y su compacta-
ción. En la ilustración 2 se observan las 
variaciones entre una siembra y otra. 

Durante la fase incubación también 
pudo notarse que la colonización del 
sustrato en la siembra uno y tres fue 
un poco más lenta y menos efectiva, 
ya que se presentaron algunos proble-
mas (tabla 1), probablemente debido 
a cambios bruscos en la temperatura 
durante el proceso, lluvias frecuentes 
en la zona y exceso de humedad en las 
bolsas, lo cual se vio reflejado en una 
baja colonización del micelio del hongo 
y el no desarrollo del cuerpo fructífero. 
Sin embargo, se desconoce el motivo 
de la muerte de los primordios pues-
to que no se evidenciaron correlacio-
nes con variables climáticas externas. 
Para las demás siembras, se obtuvieron 

mejores condiciones de colonización y 
fructificación.

Al analizar las cinco siembras, se pudo 
notar que el tiempo de incubación fue 
muy similar para cada una de ellas. No 
obstante, las dos primeras siembras 
dispuestas de forma horizontal se co-
locaron en estantería metálica, y las 
demás siembras se realizaron en bolsas 
colgantes o de forma tubular – vertical, 
presentando variaciones que se regis-
tran en la tabla 2. Adicionalmente, se 
encontró que la temperatura óptima 
de incubación para las orellanas es de 
25°C, la cual es muy similar a la de la 
zona de estudio.
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Tabla 2. Condiciones del proceso para incubación del hongo (P. ostreatus) en las
cinco siembras del estudio

Tabla 1. Problemas asociados al proceso de incubación de las orellanas

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el sustrato parece ser 
ideal, dada la productividad y eficiencia 
biológica obtenida. Adicionalmente, 
genera carpóforos de excelente calidad 
y cuando se compara con otros sustra-
tos que se han empleado en otros estu-
dios, los datos son satisfactorios (Mar-
tínez et al, 2016), encontraron que la 
fase de incubación de P. ostreatus, con el 
empleo de sustratos como paja de ave-
na, cáscara de coco y salvado de ave-
na, duró aproximadamente 14 días con 
temperaturas de 28°C en un ambiente 
oscuro (Obodai et al, 2008), emplea-
ron como sustrato para el crecimien-
to del hongo, bagazo de caña de azú-
car (S), aserrín (A), café (C) y tallo de 
maíz (M) en diferentes proporciones; 
en los tratamientos T8 (C+ A+M+S), 
T10 (A+M+S), T11 (C+ A+M) y T12 

(C+A+S), la fase de incubación tomó 
26 días con temperaturas entre 7 y 
34°C. 

Las diferencias observadas entre esos 
estudios y los resultados obtenidos en 
esta investigación (con un mínimo de 
23 días de incubación), probablemen-
te se deban a que la temperatura am-
biental del lugar osciló entre 18 y 25°C, 
también es importante destacar que los 
sustratos, combinaciones y proporcio-
nes empleadas para el crecimiento del 
hongo son diferentes y sustratos como 
el bagazo de la caña de azúcar y tallo de 
maíz, pueden haber mejorado la poro-
sidad en el sustrato, evitando la com-
pactación y permitiéndole al micelio 
una mayor y más rápida colonización 
del sustrato.

PROBLEMAS POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES

Contaminación de 
los tubulares con 
microorganismos 
competidores

Contaminación por 
insectos

Inadecuada esterilización del 
sustrato

Fuente del inóculo contaminado

Exceso de humedad del sustrato

Entrada del personal sin uso de 
los elementos adecuados de 
bioseguridad

Falta hermeticidad en el área 
de incubación

Verificar temperaturas y tiempos de es-
terilización descritos en los protocolos.

Seleccionar un inóculo de calidad, libre 
de contaminación y fresco.

Verificar que el sustrato se encuentre 
con la humedad requerida para el 
crecimiento del hongo.

Proveer al personal de batas, tapa-
bocas y botas de caucho para uso 
exclusivo en el cultivo.

Construir una zona para una entrada 
previa al área de incubación. Sellar las 
posibles entradas de insectos en techos, 
ventanas y paredes. Colocar mallas 
mosquiteras en las zonas de ventilación.

Incubación del hongo (P. ostreatus)

Siembra   S1……S5

Temperatura (ºC)

Humedad relativa (%)

Humedad del sustrato (%)

Incubación (día)

S1

23

60

60-65

30

S2

25

65

60-65

23

S3

22

66

60-65

29

S4

20

63

60-65

23

S5

20

61

60-65

22
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En general, el hongo utiliza principal-
mente el carbono como fuente de ener-
gía y para formación de biomasa, y el 
nitrógeno, para formar componentes 
celulares como proteínas y ácidos nu-
cleicos (Ragunathan et al, 1996). De 
acuerdo con las necesidades metabóli-
cas de los hongos ligninocelulolíticos, 
se necesita más carbono que nitrógeno, 
pero si hay excesiva cantidad de carbo-
no al agotarse el nitrógeno, se dismi-
nuirá el crecimiento y reproducción del 
hongo. Sin embargo, no se considera 
que en el estudio haya existido limita-
ción de nitrógeno, pues a la formula-
ción de todas las mezclas de los resi-
duos analizados se adicionó salvado de 
trigo como suplemento orgánico de ni-
trógeno, puesto que contiene 9,7% de 
nitrógeno en su composición, lo cual 
es suficiente para suplir las necesida-

Tabla 3. Condiciones del proceso para fructificación

des metabólicas de este tipo de hongos 
(Sánchez, 2010). Así, los resultados de 
los porcentajes de carbono y nitrógeno 
total de los residuos, coinciden con la 
producción obtenida, indicando que el 
porcentaje de carbono total que posee 
un sustrato es directamente proporcio-
nal a la producción de hongos comes-
tibles que se desea obtener (Cohen et 
al,  2002).

Con respecto a la fructificación, se ob-
servó que el tamaño de los carpóforos 
en el sustrato evaluado tenía un pro-
medio de 5 a 8 cm de diámetro en las 
cinco siembras realizadas, mientras 
que el número promedio de carpóforos 
cosechados por bolsa en cada sustrato 
se determinó a partir de las cinco cose-
chas evaluadas. Los resultados se pre-
sentan en la tabla 3.

Fuente: Elaboración propia.

El número de días para la aparición de 
primordios en los hongos orellana ge-
neralmente oscila entre 22 y 28 (Cohen 
et al,  2002), encontraron que en cinco 
cepas diferentes del hongo P. ostreatus 
cultivados sobre residuos de testas de 
semilla de girasol y suplementadas con 
manganeso y amonio, bajo condiciones 
controladas de humedad relativa en-
tre 80% y 90%, 12 horas de luz y con 
temperatura 21°C, el número de días 
para la aparición de primordios estuvo 
entre 24 y 28. En la presente investi-
gación, con temperaturas que oscilan 
entre 23°C y 26 °C, humedad relativa 

entre  60% y 80% y 12 horas de luz, los 
tratamientos que formaron primordios 
de forma más rápida en las diferentes 
cosechas fueron el dos, cuatro y cinco, 
con 23, 23 y 22 días, respectivamente, 
después de la inoculación.

En la tabla 4 y la ilustración 2 se evi-
dencia que la siembra que presentó 
mayor rendimiento es la dos, con una 
producción de 769 g, seguida de la 
siembra cinco, con una producción de 
710 g. La siembra uno fue la que pre-
sentó menor rendimiento, con 498 g.

Fructificación

Siembra   S1…… S5

Temperatura

Humedad Relativa (%)

Fructificación (Días)

S1

25

60-80

4 – 8

S2

24

60-70

3 – 5

S3

22

60-80

4 – 8

S4

21

60-80

3 – 5

S5

20

60-70

3 – 5



144

Tabla 4. Rendimientos por siembra

La deficiencia en el rendimiento pue-
de asociarse a la afectación de los tu-
bulares y las condiciones de asepsia 
que requieren las setas; se presentaron 
errores en el uso de los implementos 
de laboratorio y, además, el tipo de sus-
trato empleado, al encontrarse húmedo 
tras el proceso que sufre en la produc-
ción de harina de sagú pudo contami-
narse durante el secado.

Así, las enfermedades, plagas y defi-
ciencias, se deben a factores abióticos 
como la temperatura, la luz, la ventila-
ción y la humedad. Puede evidenciarse 
que otros hongos y bacterias son los 
competidores más frecuentes de las 
orellanas y se reconocen por el color de 
las esporas o del micelio (tabla 5).

En cuanto a las plagas (organismos vi-
vos que dañan la orellana), dentro del 
estudio se presentaron las siguientes:

• Dípteros (moscas): sus larvas se nu-
tren de micelio, se agrupan en diferen-
tes partes de la orellana y facilitan la 
entrada a microorganismos como hon-
gos y bacterias.

• Coleópteros: como las mariquitas 
que roen el pie y el sombrero mayor-
mente en su desarrollo.

• Ácaros: insectos microscópicos que se 
alimentan del micelio y de las orellanas.

En relación con el rendimiento del cul-
tivo, se presentaron pérdidas menores, 
es decir, pocas bolsas improductivas 
con respecto al número total de bolsas 
inoculadas. Los resultados de los com-
ponentes de rendimiento (eficiencia 
biológica, variables fenológicas y mor-
fológicas) en las dos etapas productivas 
de orellanas, se describen a continua-
ción.

En primer lugar, el porcentaje de Efi-
ciencia Biológica (EB) permite evaluar 
la producción, midiendo el peso en 
fresco de hongos cosechados sobre el 
peso del sustrato húmedo por cien en 
cada uno de los residuos evaluados du-
rante tres cosechas. La EB acumulada 
en las cinco siembras del cultivo de P. 

Producción por 
bolsa (g)

Siembra 1

Siembra 2

Siembra 3

Siembra 4

Siembra 5

498

769

520

680

710

11952

18456

12480

16320

17040

Peso en g x 
unidad

Peso en g x 
24 unidades

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 3.  Rendimiento de la producción
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Caracterización de agentes patógenos por 
coloración en cultivo de orellanas

COLORACION

Mucor (hongo)

Penicilium (hongo)

Trichoderma (hongo)

Aspergillus (hongo)

Bacterias

Bacterias

No son contaminantes

AGENTE
CONTAMINANTE

Negro

Azul verdoso

Verde oscuro

Amarillo verdoso

Líquido amarillento fétido

Negro blando 

Amarillo ámba

Fuente: Elaboración propia.
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ostreatus exhibió un comportamiento 
similar, destacándose la cosecha dos, 
cuatro y cinco, siendo la cosecha dos 
la más fructífera (EB superior al 50%), 
mientras que las restantes presentaron 
una reducción continua de esta variable.

A cada siembra se le realizaron tres 
cosechas, evidenciándose que en las 
primeras hubo mayor grado de fructi-
ficación comparado con las segundas y 
terceras cosechas. Este comportamien-
to se debe, en gran parte, al contenido 
de nutrientes presentes en el sustrato, 
que es mayor en las primeras cosechas 
y disminuye progresivamente con las 
posteriores etapas productivas del cul-
tivo (López et al., 2008). 

En ese proceso de producción, se tomó 
el peso acumulado de las tres cosechas, 
la cantidad de sustrato seco y el núme-
ro total de días para producirlos. Con 
los resultados obtenidos, se verificó 
que la siembra dos fue la que presen-
tó mayor productividad con 0.77 Kg de 
cuerpos fructíferos en 1000 g de sus-
trato (ilustración 4).

Finalmente, se realizaron dos sociali-
zaciones de los resultados obtenidos 
con un grupo de 20 agricultoras y agri-
cultores de sagú (ilustración 5), con 
el fin de aportar al mejoramiento de 

3.2 RESULTADOS

Los resultados de la investigación re-
velan el potencial del afrecho de sagú 
como un recurso valioso para la pro-
ducción de orellanas (Pleurotus os-
treatus). Con una efectividad biológica 
del 80% en 35 días, se logró un ren-
dimiento de 40 Kg/m², lo que indica 
un uso eficiente del sustrato.Además, 
las características organolépticas de los 
hongos cultivados fueron excelentes y 
aptas para el consumo humano.

Este estudio no solo destaca la viabi-

sus producciones en términos de sos-
tenibilidad, sustentabilidad y aprove-
chamiento del residuo. Las reacciones 
fueron de asombro, desconocimiento y 
aceptación de los resultados de la in-
vestigación.

A su vez, surgieron recomendaciones 
orientadas a brindar muestras gastro-
nómicas o fabricar recetarios que ense-
ñen a preparar las orellanas. Asimismo, 
se recomendó continuar realizando ré-
plicas de este estudio para mejorar la 
producción y desarrollar un análisis 
sensorial que permita comparar estas 
orellanas con otras de producción co-
mercial. 

Ilustración 4. Cosecha de la siembra

Fuente: Elaboración propia.
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lidad de reutilizar un residuo agrícola, 
también se alinea con los principios de 
la economía circular, puesto que los 
restos del cultivo se transforman en 
abono orgánico para la huerta escolar, 
lo cual genera prácticas más sosteni-
bles. Este enfoque contribuye a la re-
ducción de desechos y ayuda a mejorar 
la calidad del suelo, promoviendo prác-
ticas agrícolas más respetuosas con el 
ambiente.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

El proyecto implementado represen-
ta una valiosa innovación en el uso de 
residuos agrícolas, como el afrecho de 
sagú para el cultivo de hongos, y tie-
ne el potencial de generar un impacto 
significativo en la educación ambiental 
y la economía local. Para maximizar 
sus beneficios, es fundamental llevar 
a cabo una capacitación continua para 
docentes y estudiantes, personal ad-
ministrativo y comunidad interesada 
en establecer un sistema de monitoreo 
eficiente y en diversificar los cultivos, 
lo que, a su vez, contribuirá a la seguri-
dad alimentaria. 

La sensibilización comunitaria y la 
creación de colaboraciones con institu-
ciones educativas y organizaciones am-

bientalistas son claves para el éxito y 
la sostenibilidad del proyecto. Sin em-
bargo, se deben considerar las dificul-
tades, como las condiciones climáticas 
variables, la disponibilidad de recursos, 
el desconocimiento de temas relaciona-
dos con la micología, y las fluctuacio-
nes en la demanda del mercado. Si se 
abordan adecuadamente estos retos, el 
proyecto tiene el potencial de expan-
dirse, integrarse en el currículo escolar 
y generar ingresos adicionales, promo-
viendo así un desarrollo sostenible a 
largo plazo en el municipio.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Los proyectos Ondas logran aportar a 
la labor pedagógica desde las siguien-
tes miradas:

• Resaltan la capacidad de las y los do-
centes de mostrar a la comunidad es-
tudiantil la aplicación práctica de con-
ceptos científicos en un contexto rural, 
que pueden, de cierta forma, aportar a 
soluciones de problemáticas locales.

• El uso del afrecho de sagú, un resi-
duo agrícola, para el cultivo de hongos 
comestibles, refleja una estrategia de 
economía circular que se alinea con las 
tendencias actuales en sostenibilidad. 

Ilustración 5. Socialización comunitaria

Fuente: Elaboración propia.
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Este enfoque promueve la reutilización 
de residuos y brinda un producto con 
excelentes características organolép-
ticas que son aptas para el consumo 
humano. 

• El hecho de que el residuo del cultivo 
se convierta en abono orgánico para la 
huerta escolar, refuerza la idea de un ci-
clo productivo que beneficia a quienes 
participan en el proceso y al entorno 
natural.

• Este tipo de proyecto tiene el poten-
cial de crear conciencia ambiental y fo-
mentar una cultura de sostenibilidad 
en las generaciones jóvenes. Las y los 
estudiantes aprenden sobre el cultivo 
de hongos y el manejo de residuos, 
pero, además, desarrollan habilidades 
críticas de investigación y trabajo en 
equipo al mismo tiempo que contribu-
yen a la salud del ecosistema local.

Así, esta iniciativa se perfila como un 
modelo para otras instituciones edu-
cativas y comunidades rurales, de-
mostrando que es posible integrar la 
investigación científica con prácticas 
sostenibles que satisfagan las necesi-
dades alimenticias y cuiden el planeta.

Por último, la reflexión como maestra 
y maestro investigadores en este con-
texto, resalta la importancia de educar 
en valores, como la responsabilidad 
ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos, sentando las bases para un 
futuro más sostenible y consciente.
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ECOCIENCIA
GACHANCIPA

1.1 RESUMEN

El conocimiento y la conservación de 
semillas nativas en el contexto local se 
ve amenazado por múltiples factores, 
y es muy importante evitar su pérdida 
para garantizar la seguridad alimenta-
ria y la producción de cultivos orgáni-
cos y saludables para la población de la 
región. Al consolidar bancos de germo-
plasma para almacenar semillas nativas 
o ancestrales, se fomenta la conserva-

ción y preservación de la diversidad ge-
nética de la zona, generando impactos 
positivos en diferentes áreas producti-
vas de la región, como la biodiversidad 
de las especies autóctonas; la seguridad 
alimentaria, al promover la agricultura 
sostenible local con semillas adapta-
das a las condiciones ambientales de 
la zona; y la preservación de prácticas 
agrícolas tradicionales y culturales por 
medio de los conocimientos ancestra-
les. Asimismo, la importancia de re-
conocer la diversidad genética de las 
semillas nativas fortalece a las familias 
campesinas de la comunidad educativa 
y de la zona en el manejo de los cul-
tivos, disminuyendo la dependencia de 
variedades de plantas introducidas en 
el ecosistema y el uso indiscriminado 
de sustancias químicas.
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1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación se realizó 
en el municipio de Gachancipá, ubicado 
en el departamento de Cundinamarca. 
Este municipio hace parte de la Sabana 
Centro de Bogotá, está situado a unos 
2,640 m.s.n.m., se caracteriza por un 
clima frío de sabana con un promedio 
de 13°C, es atravesado por el río Bogo-
tá, así como por otros cuerpos de agua 
menores y alberga algunos ecosistemas 
de páramo y zonas de bosque (Carrillo, 
2021), lo que hace de su entorno un 
lugar con alta biodiversidad de flora y 
fauna. La economía agrícola aún es sig-
nificativa en Gachancipá, destacándose 
en cultivos tradicionales de papa, maíz, 
hortalizas y flores en sus diferentes ve-
redas y zonas rurales (Carrillo, 2021).

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Cómo fomentar la conservación de la 
diversidad genética por medio de un 
banco de germoplasma de semillas na-
tivas o ancestrales para cultivos agríco-
las en el municipio de Gachancipá?

Objetivo general 

Establecer bancos de germoplasma 
para almacenar semillas nativas o an-
cestrales para cultivos agrícolas, como 
depósitos de diversidad genética en la 
IED Carlos Garavito Acosta del muni-
cipio de Gachancipá.

Objetivos específicos 

• Identificar las especies de plantas cul-
tivables de la zona que se caractericen 

como nativas o ancestrales para reco-
lectar sus semillas.

• Observar las condiciones de creci-
miento in situ de las semillas identifica-
das en la zona.

• Revisar la importancia del reconoci-
miento de la diversidad genética de las 
semillas para la agricultura nativa del 
municipio de Gachancipá.

• Divulgar a las comunidades del mu-
nicipio de Gachancipá la importancia 
y conservación de las semillas nativas 
o ancestrales para cultivos agrícolas a 
través de medios digitales.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El proyecto de investigación utilizó un 
enfoque cuantitativo, dado que se em-
plearon métodos estadísticos y datos 
numéricos obtenidos a través de los 
instrumentos de recolección de infor-
mación, y se realizó un análisis causal 
de conservación de las semillas. El al-
cance de la investigación fue descripti-
vo pues se analizó y detalló el compor-
tamiento de las semillas al establecer 
un banco de germoplasma, caracteri-
zando las variables requeridas para al-
canzar el objetivo de la investigación.

La población objeto de estudio fueron 
las semillas nativas o ancestrales utili-
zadas para cultivos agrícolas, como:

1. Papa (Solanum tuberosum)Andigenum 
Group variedad capira, negra o india 
(ilustración 1).

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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2. Papa criolla (Solanum phureja) varie-
dad amarilla y roja.

3. Arveja (Pisum sativum) variedad nativa.

4. Maíz (Zea mays) variedad tapío o 
cabuyo (diversos colores y tamaños) 
(ilustración 2).

5. Frijol (Phaseolus vulgaris) variedad pin-
to blanco, café, crema (ilustración 3).

6. Cubios (Tropaeolum tuberosum) varie-
dad negra o de monte.

7. Trigo (Triticum aestivum) variedad ha-
rinoso o trigo de pan.

Este grupo de semillas se encuentra en 
la zona de influencia del municipio de 
Gachancipá, cerca de las viviendas y ve-
redas donde habitan las y los estudian-
tes de la IED.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1. Variedades de papa capira,
negra y roja

Papa (Solanum tuberosum)Andigenum 
Group.
Variedad: Capira, negra o india, roja, 
bandera.
La planta es herbácea; las hojas son com-
puestas; la floración es media con flores de 
color morado oscuro.

Los tuberculos son numerosos con pre-
dominio de tamaños grandes, de forma 
redonda ligeramentew aplanada. La piel 
predominante es de color rojo con color 
secundario morado distribuido en manchas 
salpicadas.

2.1.1 Recolección de información

Asimismo, para el desarrollo de la in-
vestigación, se tuvieron en cuenta los 
siguientes pasos: primero, se buscó 
información teórica sobre los bancos 
de germoplasma, los tipos de cultivos 
ancestrales que se hacían en la zona, 
las especies de plantas nativas cultiva-
bles propias de la zona, las entidades 
gubernamentales o privadas que traba-
jan sobre el tema de las semillas en el 
municipio, y demás información que se 
requería para el desarrollo de la inves-
tigación. En este paso se usaron varias 
fuentes de información teórica, digita-
les, audiovisuales e impresas.

Segundo, se diseñó una encuesta por 
medio de un Formulario de Google con 
13 preguntas relacionadas con las se-

millas nativas o ancestrales para culti-
vos que se practican en la zona, con la 
finalidad de identificar el grado de co-
nocimiento de las y los habitantes del 
sector frente a este tema.

Tercero, se hizo una visita al Museo 
Campesino de Gachancipá, en donde 
se diseñó una entrevista dirigida a los 
propietarios del museo, con el fin de 
conocer de primera mano, la informa-
ción que esta entidad privada tiene so-
bre las semillas nativas de la zona y que 
permitiera ampliar los conocimientos y 
estrategias para el establecimiento del 
banco de germoplasma.
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Ilustración 3. Variedades de frijol

Ilustración 2. Variedades de maíz.

Fuente: Elaboración propia.

Maíz (Zea mays) variedad tapío o cabuyo 
(diversos colores y tamaños)

Existen poblaciones relictuales. reporta-
das como perdidas en varios municipios, 
al tiempo que se reportan como escasas: 
se reporta como perdido el maíz capio 
blanco pequeño (Chugacgi, D & García 
A. 2019).

Es una planta anual, monoica, de la fami-
lia de las gramíneas.
El fruto del maíz es la mazorca que se 
forma cuando la inflorescencia femenina 
se fecunda con los granos de polen.

Frijol Pinto: (Phaseolus vulgaris)
Variedad: frijol bayo, frijol payar.
Ubicación: Sectores rurales del municipio de 
Gachancipa´.
Características de la semilla: Ovalada, de color 
café claro con manchas blancas o cremas y de un 
tamaño aproximado de 12mm.

Orígenes: El frijol pinto tiene su origen en Me-
soamérica y los Andes, Se cree que fue domesti-
cado hace aprox. 7000 a 8000 años en lo que hoy 
es Mexico y partes de América Central.

Fue introducido en Colombia por los colonizadores 
españoles en el siglo XVI. Las variedades de frijoles 
en general han sido cultivadas en América desde 
tiempos precolombinos.

Condiciones para el germoplasma:
Semillas de alta calidad, libres de enfermadades 
y plagas.
Almacenar a una temperatura entre 5 a 10 grados 
centígrados
Recipiente hermético como frascos de vidrio.
Humedad relativa 30-40%
Inspecciones periódicas puede conservar su viavi-
lidad 3 a 5 años.

Frijol Pinto: (Phaseolus vulgaris)
Variedad: frijol vaquita o moteado
Ubicación: Sectores rurales del municipio de 
Gachancipa´.
Características de la semilla: Ovalada, de color 
blanco con manchas café o beige y de un tamaño 
aproximado de 12mm.

Orígenes: Aunque los frijoles en general eran culti-
vados por las comunidades indígenas de América, 
fue introducido en Colombia por los colonizadores 
españoles en el siglo XVI. Trajeron diferentes 
variedades de frijol incluyendo los pintos que se 
adaptadon a las condiciones locales. 

Se convirtió en un cultivo tradicional en especial-
mente en Boyaca, Cundinamarca y Tolima.

Condiciones para el germoplasma:
Semillas de alta calidad, libres de enfermadades 
y plagas.
Almacenar a una temperatura entre 5 a 10 grados 
centígrados
Recipiente hermético como frascos de vidrio.
Humedad relativa 30-40%
Inspecciones periódicas puede conservar su 
viavilidad 3 a 5 años.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuarto, se realizó la recolección, orga-
nización y análisis de la información 
obtenida de la encuesta y la entrevis-
ta por medio de una matriz en Excel, 
y haciendo categorías de análisis que 
permitieron identificar la información 
más relevante para la investigación.

Quinto, se hizo un proceso de explora-
ción y recolección de semillas nativas o 
ancestrales de los cultivos de diferen-
tes zonas, para obtener el material ge-
nético esencial para establecer el banco 
de germoplasma. Con el material reco-
lectado se procedió a efectuar análisis 
de laboratorio, como la clasificación e 
información de cada especie, peso en 
seco de las semillas, porcentaje de hu-
medad y porcentaje de germinación.

Sexto, una vez se organizó y recopiló 
toda la información de la investigación, 
se procedió a publicar los resultados 
por diferentes medios tecnológicos, 
para que toda la comunidad pudiera 
conocer y apreciar el trabajo realizado.

Para el desarrollo de la investigación 
se planteó como instrumento de re-
colección de información primaria, la 
encuesta y la entrevista. La encuesta se 
aplicó a campesinas y campesinos de la 
zona, personas de la tercera edad, ha-
bitantes de la vereda que supieran de 
agricultura, profesionales en diferentes 
áreas y personas con experiencia en el 
tema.

Al aplicar las encuestas, se obtuvieron 
un total de 13 formularios diligencia-
dos cuya información se organizó en 
una matriz de Excel, y en un archivo 
de Word para su posterior análisis. Los 
datos se organizaron a partir de las ca-
tegorías establecidas y que aportaban a 
la solución del problema de investiga-
ción:

• Uso de semillas.
• Especies de semillas nativas o an-
cestrales.
• Importancia del uso de semillas.
• Disponibilidad de las semillas.
• Conocimiento sobre bancos de 
germoplasma.

A partir de estas categorías, se transcri-
bieron a la matriz de Excel (ilustración 
4) y al archivo de Word, las respuestas 
de la encuesta y se determinó la infor-
mación más relevante para la investi-
gación. 

El proceso para el análisis e interpre-
tación de la información recolectada, 
así como la explicación y definición 
de las categorías realizadas, se realizó 
revisando y limpiando los datos de la 
encuesta, verificando que todas estu-
vieran completas. Por otro lado, se ade-
lantó un análisis descriptivo calculando 
las frecuencias de las respuestas a cada 
pregunta (tabla 1).

Ilustración 4. Matriz de información de la encuesta

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

CRITERIO

Uso de semillas nativas

ANÁLISISPORCENTAJE

61.5%

Obtención de las semillas 87.5%

Importancia del uso de las 
semillas nativas o ancestrales 87.5%

Disponibilidad o calidad de 
las semillas nativas 50%

Compartir semillas con 
agricultores vecinos 87.5%

Conocer que es un banco de 
germoplasma. 76.9%

Saber más sobre los bancos 
de germoplasma 92.3%

61.5% de las personas encuestadas usa semillas 
nativas en sus cultivos agrícolas

87.5% asegura obtener las semillas de las mismas 
plantas que siembran

87.5% de las personas consideran muy importante el 
uso de las semillas para la agricultura de la región

50% de las personas consideran que la disponibi-
lidad de semillas es abundante y de alta calidad 
cuando se extraen de los mismos cultivos

87.5% de las personas asegura compartir semillas 
con vecinos/as o conocidos/as

76.9% de las personas no saben qué es un banco de 
germoplasma

92.3% de las personas quieren saber más sobre los 
bancos de germoplasma de semillas nativas, cómo 
obtenerlas y cómo conservarlas

2.1.2 Interpretación de preguntas 
abiertas

Las tendencias identificadas para las 
preguntas abiertas se describen en la 
tabla 2.

Por medio del método de análisis de 
contenido, se identificaron los temas 
claves de la entrevista y se organizaron 
de acuerdo con su desarrollo y tenien-
do en cuenta referentes teóricos al res-
pecto (tabla 3).

En conclusión, el análisis de la entre-
vista con la señora María Lilia Jiménez 
Ríos, demostró la importancia de las 
semillas nativas como patrimonio agrí-
cola y cultural en Gachancipá. La con-
servación de estas variedades asegura 
la biodiversidad local y protege el co-
nocimiento ancestral transmitido por 
generaciones.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Para las y los estudiantes de noveno 
grado, realizar un proyecto de investi-
gación sobre la conservación de la di-
versidad genética a través de un banco 
de germoplasma de semillas nativas o 
ancestrales en el municipio que se ha-
bita, Gachancipá, ha llevado a entender 
la profunda conexión que existe entre 
la agricultura, la cultura propia y el fu-
turo del ambiente.

Con el desarrollo de este proyecto 
y por medio de la investigación en el 
aula, se encontró que las semillas nati-
vas no solo son la base de la seguridad 
alimentaria, sino que también repre-
sentan una parte esencial de la propia 
identidad y de la historia de las comu-
nidades. Estas semillas, adaptadas du-
rante generaciones a las condiciones 

Tabla 1. Criterios de análisis
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Tabla 2. Interpretación de preguntas abiertas

PREGUNTA

¿Qué nombres, tipo o especies de 
semillas nativas o ancestrales ha 
usado?

DESCRIPCIÓN

Se identificaron siete especies:
Papa (Solanum tuberosum) Andigenum Group variedad capira
Papa criolla (Solanum phureja) variedad amarilla y roja
Arveja (Pisum sativum) variedad andina y variedad amarilla
Maíz (Zea mays) variedad capío o cabuyo (diversos colores)
Frijol (Phaseolus vulgaris) variedad pinta
Cubios (Tropaeolum tuberosum) variedad negro o de monte
Trigo (Triticum aestivum) variedad harinoso o variedad trigo de pan

¿Si se estableciera en la región 
un banco de germoplasma de 
semillas nativas o ancestrales para 
los cultivos, usted cree que traería 
beneficios para la agricultura de la 
zona? ¿Por qué?

La tendencia es que las personas creen que sí trae muchos benefi-
cios para la región el uso de semillas nativas o ancestrales porque 
son más resistentes, no están tratadas ni modificadas genética-
mente, cuidan el ambiente, los cultivos serían más orgánicos y 
habría más abundancia de alimentos sanos para las personas.

¿Hay algo que le gustaría saber 
o aprender sobre el uso de se-
millas nativas o ancestrales para 
los cultivos?

La tendencia es que las personas quieren saber más de las varie-
dades de semillas nativas o ancestrales que existen, cómo conser-
varlas y cuidarlas.

Fuente: Elaboración propia.

locales, contienen una riqueza genética 
que puede ser clave para enfrentar los 
desafíos del cambio climático y garan-
tizar la sostenibilidad de los sistemas 
agrícolas.

De esta manera, el trabajo ha permitido 
reflexionar sobre varios aspectos im-
portantes, como entender que conser-
var la variedad de semillas no es solo 
preservar plantas, sino también prote-
ger un legado biológico que puede ser 
vital para las generaciones futuras; fue 
posible darse cuenta que el proyecto no 
puede lograrse solo desde las aulas, es 
importante trabajar con los agriculto-
res, líderes y lideresas locales, y pobla-
ción adulta mayor, quienes poseen co-
nocimientos ancestrales valiosos para 
identificar, proteger y cultivar estas 
semillas; igualmente, se creó conscien-
cia de que el modelo agrícola industrial 
está llevando a la pérdida de muchas 
variedades nativas.

Como estudiantes, se tiene la respon-
sabilidad de actuar ahora para evitar 
que la problemática continúe, promo-
viendo prácticas agrícolas sostenibles y 
respetuosas con el ambiente. Aunque 
el proyecto se centró en Gachancipá, 
el problema de la pérdida de biodi-
versidad genética es global. Lo que se 
haga en el municipio puede impactar 
en otras regiones. Finalmente, en este 
proceso no solo se aprendió sobre cien-
cias naturales, también sobre el valor 
del trabajo en equipo, la importancia 
de cuidar la Tierra y el potencial de la 
juventud para ser agentes de cambio; 
por consiguiente, este proyecto inspiró 
a pensar más allá del aula y a generar 
compromisos con el cuidado del plane-
ta, empezando por el entorno local, ya 
que conservar las semillas ancestrales 
es, en esencia, conservar la vida, y el 
grupo está orgulloso de contribuir a 
ello.
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Tabla 3. Análisis de contenido de la entrevista

SECCIÓN

Contexto personal y agrícola

ANÁLISIS GLOBAL
Contexto personal y agrícola
La entrevistada, María Lilia Jiménez Ríos, de 76 años, ha vivido toda 
su vida en Gachancipá. En esta sección se refleja un fuerte vínculo 
entre la entrevistada y la región, destacando la importancia de la 
experiencia y la memoria histórica en la transmisión del conoci-
miento agrícola. La información está alineada con estudios sobre el 
papel de la memoria local en la conservación de prácticas agríco-
las tradicionales (Gutiérrez y López, 2021)

Conocimiento sobre las 
semillas nativas

Tipos de cultivos comunes en el pasado
Se mencionaron cultivos tradicionales como el frijol, maíz, trigo, 
cebada, arracacha y cubios, todos fundamentales para la ali-
mentación local. La conservación de estos cultivos refleja el valor 
cultural y nutricional de las variedades nativas. Investigaciones 
como las de Gutiérrez y López (2021) resaltan cómo la biodiversidad 
agrícola contribuye a la seguridad alimentaria en regiones rurales 
de Colombia.

Conocimiento sobre las semillas nativas
María Lilia describió las semillas nativas como no modificadas, 
transmitidas de generación en generación, a diferencia de las 
semillas comerciales modificadas que deben comprarse cada año. 
Este enfoque sobre la autosuficiencia y la sostenibilidad coincide 
con la literatura sobre agrobiodiversidad (Altieri y Nicholls, 2020), 
que enfatiza la importancia de mantener semillas autóctonas para 
la preservación de ecosistemas resilientes.

Variedades de semillas cultivadas en Gachancipá
A pesar de la disminución del uso de ciertas variedades, las semi-
llas de frijol y maíz siguen presentes, aunque en menor medida. 
Esta sección destaca la preocupación por la pérdida de la diver-
sidad genética agrícola, un tema ampliamente estudiado en la 
investigación sobre agroecología (Pérez y Rodríguez, 2020).

Importancia de preservar las semillas para el futuro
María Lidia subrayó la importancia de conservar semillas nativas 
para mantener una alimentación sana. La pérdida de interés en 
la agricultura entre las nuevas generaciones se contrasta con la 
importancia de fomentar la educación sobre agricultura sostenible, 
como lo plantea Pérez y Rodríguez (2020).
 en su estudio sobre la educación agrícola en Colombia.

Cambio en el uso de semillas Cambio en el uso de semillas
Se observa una disminución en el uso de semillas nativas, pero la 
entrevistada ha sido parte de iniciativas para reintroducir varie-
dades tradicionales, como el trigo y la cebada. Esto se vincula con 
esfuerzos globales por revitalizar cultivos olvidados, descritos por 
autores como Morales y Herrera (2019).

Impacto de las semillas comerciales
María Lilia señaló que las semillas transgénicas han afectado ne-
gativamente la biodiversidad local, lo cual concuerda con estudios 
que analizan los efectos adversos de las semillas genéticamente 
modificadas en la diversidad agrícola (Morales y Herrera, 2019).

Conservación y conocimiento 
local

Conocimiento local y conservación
La entrevistada enfatizó la importancia de saber cuándo y cómo 
sembrar las semillas nativas, usando fases lunares y prácticas 
tradicionales. Este conocimiento forma parte de lo que se conoce 
como agricultura ancestral, estudiada por autores como Restrepo 
(2018).  que valoran las técnicas tradicionales de cultivo como medio 
de conservación de la biodiversidad.

Esfuerzos comunitarios y gubernamentales
Se mencionó la falta de apoyo del gobierno en Gachancipá, pero se 
reconocieron iniciativas en otras regiones como Sopó y el Parque 
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Jaime Duque, donde se está formando un banco de semillas. Esto 
destaca la importancia de los bancos de germoplasma para la 
conservación de semillas nativas (Restrepo, 2018).

Futuro de las semillas 
nativas

Educación para jóvenes
María Lilia enfatizó en la importancia de las y los jóvenes aprendan 
sobre la importancia de las semillas nativas y las formas tradiciona-
les de cultivo. Esto está en línea con la necesidad de involucrar a las 
nuevas generaciones en la agroecología (Morales y Herrera, 2019).

Relación cultural con las semillas nativas
La entrevistada sugirió que sería beneficioso que las escuelas, como 
en Boyacá, enseñaran a los niños a cultivar y conservar semillas. Esto 
resalta el valor educativo de los huertos escolares, un enfoque que 
también ha sido promovido por programas educativos en agroecolo-
gía (Morales y Herrera, 2019).

Fuente: Elaboración propia.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Por medio de la encuesta y de la entre-
vista, se identificaron siete especies de 
semillas nativas que los agricultores 
conocen: 

• Papa (Solanum tuberosum) Andigenum 
Group variedad capira, negra o india.

• Papa criolla (Solanum phureja) varie-
dad amarilla y roja.

• Arveja (Pisum sativum) variedad nativa.

• Maíz (Zea mays) variedad tapío o ca-
buyo (diversos colores y tamaños).

•Frijol (Phaseolus vulgaris) variedad pin-
to blanco, café, crema.

• Cubios (Tropaeolum tuberosum) varie-
dad negra o de monte.

• Trigo (Triticum aestivum) variedad ha-
rinoso o trigo de pan.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

Por consiguiente, al identificar estas 
especies de plantas nativas para la agri-
cultura, se comenzaron a adquirir y a 
registrar en el banco de germoplasma 
para su posterior clasificación y conser-
vación. Las especies de semillas iden-
tificadas se caracterizaron de acuerdo 
con las condiciones para establecerse 
en el banco de germoplasma teniendo 
en cuenta variables como sitio de re-
colección, característica de la semilla, 
origen, y condiciones para el banco de 
germoplasma.

En cuanto a la importancia del recono-
cimiento de la diversidad genética de 
las semillas para la agricultura nativa 
del municipio de Gachancipá, se regis-
tró que para los campesinos de la zona 
es muy importante el uso de semillas 
nativas o ancestrales para sus cultivos 
y que requieren información sobre las 
semillas nativas que les permitan es-
tablecer cultivos más amigables con el 
ambiente. Por consiguiente, se pueden 
promover campañas para establecer 
bancos de germoplasma, conservar se-
millas nativas o ancestrales y propagar-
las con ayuda de las y los agricultores 
de la zona.
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Finalmente, al identificar las comuni-
dades agrícolas locales, familias rura-
les, escuelas y juventudes interesadas 
en la agricultura, se identificaron las 
plataformas digitales más usadas que 
pueden facilitar la divulgación de la in-
formación encontrada en el proyecto. 
Se desarrollaron contenidos cortos y 
entretenidos como videos, infografías, 
fotografías y guías digitales que expli-
can la importancia de las semillas na-
tivas y el establecimiento de un banco 
de germoplasma, siendo fundamental 
combinar herramientas tecnológicas 
con el conocimiento ancestral. Así, 
adaptando el mensaje para distintos 
públicos y con un enfoque colaborati-
vo y estrategias creativas, se podrá ga-
rantizar la preservación de este valioso 
patrimonio agrícola para las futuras ge-
neraciones.

Ilustración 5. Recolección de información en el Museo Campesino de Gachancipá.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 RESULTADOS

En la tabla 4 se exponen los resulta-
dos de la investigación y los aportes 
de cada uno a la solución del problema 
planteado.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Se propone seguir adelante con el esta-
blecimiento del banco de germoplasma 
para las semillas nativas o ancestrales 
identificadas durante la investigación, 
por lo que se deben seguir identifican-
do y recolectando las semillas, catalo-
gando las variedades nativas y de alta 
calidad. Igualmente, se debe fortalecer 
la infraestructura para asegurar las con-
diciones adecuadas de almacenamiento 
y el control de calidad de las semillas, 
involucrando el uso de la tecnología 
para facilitar el trabajo de las y los in-
vestigadores y del público interesado.
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Tabla 4. Resultados y aportes

RESULTADOS

Se identificó que algunas y algunos campesinos de 
la zona utilizan semillas nativas o ancestrales para 
establecer sus cultivos agrícolas, mientras que otras y 
otros no tienen conocimiento al respecto

APORTE DEL RESULTADO AL PROBLEMA

Las comunidades campesinas presentes y futuras 
deberían tener la información necesaria sobre las 
semillas nativas, de tal manera que les permitan 
establecer cultivos más amigables con el ambiente.

Se identificaron siete especies de semillas nativas o ances-
trales que aún se siguen cultivando en la zona:

Papa (Solanum tuberosum) Andigenum Group variedad 
capira, negra o india.

Papa criolla (Solanum phureja) variedad amarilla y roja.

Arveja (Pisum sativum) variedad nativa.

Maíz (Zea mays) variedad tapío o cabuyo (diversos colores 
y tamaños).

Frijol (Phaseolus vulgaris) variedad pinto blanco, café, 
crema.

Cubios (Tropaeolum tuberosum) variedad negra o de 
monte.

Trigo (Triticum aestivum) variedad harinoso o trigo de pan

Con este resultado se establece que las semillas 
nativas o ancestrales son poco conocidas y valoradas 
por la comunidad, ya que la introducción de varie-
dades comerciales altera el ecosistema local de la 
región. Por lo tanto, se recolectaron semillas de estas 
especies para establecer el banco de germoplasma 
de semillas nativas o ancestrales del grupo ECOCIEN-
CIA GACHANCIPÁ.

Se evidencia que, para las y los campesinos, es 
muy importante conocer más sobre los bancos de 
germoplasma de semillas nativas o ancestrales, 
porque se mejoraría la seguridad alimentaria de 
la región por medio de los cultivos orgánicos de 
estas semillas

Con este resultado se pueden promover campa-
ñas para fomentar bancos de germoplasma, la 
conservación de semillas nativas o ancestrales y 
su propagación con ayuda de las y los agricultores 
de la zona.

De las semillas nativas o ancestrales se establece 
que provienen de especies en peligro de desapare-
cer del territorio colombiano, especialmente de la 
zona de influencia del proyecto

Al identificar algunas especies de semillas nativas 
o ancestrales en vía de extinción, como el maíz 
tapio blanco pequeño, se genera conciencia entre 
la población de la región, sobre la importancia de la 
conservación de las especies de estas semillas para 
mantener y fortalecer la cultura de la región.

Fuente: Elaboración propia.

Es crucial proporcionar a las y los agri-
cultores locales, la información adecua-
da sobre el valor y manejo de las semi-
llas nativas o ancestrales. Por lo tanto, 
se recomienda promover campañas 
para recolectar semillas y fortalecer el 
banco de germoplasma para su conser-
vación y propagación, distribuyéndolas 
entre las y los agricultores locales. Esto 
puede resultar clave para fomentar una 
agricultura más resiliente y ecosistémi-
camente equilibrada en el contexto del 
municipio.

Las variedades de semillas nativas o 
ancestrales que se lograron identificar, 
a menudo se confunden con las varie-
dades comerciales e introducidas en 
el ecosistema agrícola, por lo tanto, la 
promoción del conocimiento ancestral 
sobre las semillas nativas se debe re-
plicar en las nuevas generaciones para 
que tengan la posibilidad de reconocer-
las, identificarlas y conservarlas.

El uso de semillas nativas o ancestrales 
es esencial para las y los campesinos de 
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la región, ya que garantiza una agricul-
tura más sostenible y respetuosa con el 
ambiente y preserva la biodiversidad y 
las tradiciones locales.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Desde la perspectiva docente, la inves-
tigación en el aula debe ser vista como 
una estrategia poderosa para fomentar 
el aprendizaje significativo, el pensa-
miento crítico y la curiosidad innata de 
las y los estudiantes. Más allá de ser un 
proceso de búsqueda de respuestas, la 
investigación es un camino para formar 
personas reflexivas, autónomas y crea-
tivas, capaces de enfrentar los desafíos 
del mundo moderno.

Las y los docentes juegan un papel 
clave para despertar la inquietud por 
explorar, cuestionar y construir cono-
cimiento en las y los estudiantes. Esto 
implica diseñar experiencias en las que 
el estudiantado se convierta en prota-
gonista de su aprendizaje o apoye la 
orientación del camino hacia la inves-
tigación, como en este caso se propone 
desde el Programa Ondas.  Por lo tanto, 
algunas formas efectivas de promover 
la investigación en el aula durante el 
proyecto de investigación fueron plan-
tear preguntas desafiantes y abiertas 
que generaran motivación en las y los 
estudiantes, llevándoles a buscar infor-
mación, analizar diversas perspectivas 
y defender sus ideas con argumentos 
sólidos frente al problema planteado.

Relacionar el contenido con problemas 
del mundo real en el contexto inme-
diato y conectar los temas de estudio 
con situaciones concretas, permite per-
cibir la relevancia de lo que se apren-

de, generando interés y compromiso. 
Asimismo, fomentar el trabajo colabo-
rativo es indispensable, las y los estu-
diantes pueden aprender de sus pares, 
compartir puntos de vista y construir 
conocimiento de manera conjunta, de-
sarrollando, además, habilidades so-
cioemocionales.

De igual manera, enseñar a formu-
lar hipótesis y validar información, es 
una parte esencial de la investigación, 
lo que permite aprender a identificar 
fuentes confiables, interpretar datos 
y cuestionar la veracidad de lo que se 
encuentra. 

Finalmente, con el desarrollo del pro-
yecto de investigación se mejoró el 
aprendizaje académico y se empode-
raron las y los estudiantes, preparán-
doles para ser pensadoras/es críticas/
os, solucionadoras/es de problemas y 
aprendices de por vida. Por tal razón, la 
investigación en el aula es la oportuni-
dad y la responsabilidad que tienen las 
y los docentes para encender la chispa 
de curiosidad que lleva a las y los estu-
diantes a explorar, imaginar y transfor-
mar el mundo que les rodea.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Rural
Departamental

Policarpa
Salavarrieta

Municipio:
Facatativá Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
POLI-AGRO TEAM.

Nombre del proyecto:
La innovación y la agricultura

se unen en un centro de saberes.

Autores:
Martha Liliana Sánchez Prieto,

Álvaro Enrique Veloza Rodríguez.

1.1 RESUMEN

La investigación se desarrolló en el 
centro de innovación agropecuaria que 
actúa como zona de aprendizaje, des-
tinada a la formación técnica agrícola, 
investigación y producción, en la que 
los estudiantes de los diferentes gra-
dos tienen la posibilidad de aplicar las 
nuevas técnicas y tecnologías del sec-
tor agropecuario. La investigación tuvo 

como objetivo principal producir dife-
rentes hortalizas de manera sostenible, 
cosechando una producción orgánica 
para asegurar la dieta alimenticia de 
las familias Policarpistas y del munici-
pio de Facatativá, con el uso eficiente 
de nuevas tecnologías en un ambiente 
controlado y a cielo abierto, para com-
parar los resultados. 

Se aplicaron metodologías que contri-
buyeron al mejoramiento de la calidad 
de la educación como son la aplicación 
de los conocimientos atendiendo al 
“saber hacer” para que se adquieran 
competencias en forma práctica, me-
diante la solución de un problema de la 
comunidad. La investigación promueve 
la interdisciplinariedad, donde contri-
buyen las diferentes áreas como física, 
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matemáticas, tecnología, informática, 
estadística, castellano, entre otras, en 
el desarrollo y ejecución del proyecto. 
Finalmente, el proyecto promovió la 
participación de todos los estudiantes, 
las familias y la comunidad en general, 
quienes se involucraron con diversas 
actividades que se desarrollan en la 
institución y en casa.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló en la Ins-
titución Educativa Municipal Técnica 
Agropecuaria Policarpa Salavarrieta, 
ubicada en el sector rural del munici-
pio de Facatativá. Está conformada por 
aproximadamente 752 estudiantes, 36 
docentes y 2 directivos. Actualmente 
cuenta con tres sedes: Los Manzanos, 
Nemesio Nieto y María Azuero de Gai-
tán.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Es posible producir alimentos orgáni-
cos empleando las nuevas tecnologías 
en un ambiente controlado, emplean-
do energías como la energía eléctrica, 
la energía solar y la energía bio-gas 
obtenida mediante el aprovechamiento 
de residuos orgánicos de los animales 
de la granja de la institución educativa, 
para compararlo con la producción de 
alimentos a campo abierto?

Objetivo general 

Producir hortalizas de manera sosteni-
ble con el uso de tecnologías en un am-
biente controlado, mediante las ener-
gías renovables, el aprovechamiento de 

los residuos orgánicos y la aplicación 
del conocimiento obtenido en diferen-
tes áreas del saber, para compararlo 
con la producción en cielo abierto.

Objetivos específicos 

• Identificar los nuevos sistemas de 
producción en ambientes controlados 
mediante la automatización de proce-
sos productivos de diferentes especies, 
para brindar un ambiente natural a las 
plantas.

• Distinguir las diferentes etapas de 
germinación y desarrollo fenológico de 
las diferentes especies del proceso pro-
ductivo, en un ambiente cerrado para 
obtener un buen desarrollo de produc-
ción.

• Identificar los hábitos alimentarios 
actuales de las y los estudiantes y sus 
familias, con el fin de promover una 
cultura para una buena alimentación 
por medio del consumo de una agricul-
tura inocua en el núcleo familiar.

• Aplicar conocimientos básicos del 
área de Física para comprender el fun-
cionamiento de los diferentes equipos 
del centro de innovación e investiga-
ción (generador de corriente, bombas 
de presión, bomba hidroneumática, 
programadores de riego, estación me-
teorológica, generador eléctrico pro-
pulsado a base de gas, sensores de 
humedad de la tierra, medidor de pH y 
conductividad, etc.).

• Proyectar la institución a la comuni-
dad, empleando como herramienta el 
centro de innovación y el suministro 
de alimento saludable, de acuerdo con 
la necesidad de la comunidad.
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2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La metodología de la investigación 
tuvo un enfoque cuantitativo, con ca-
racterísticas como el empleo de esta-
dística y la prueba de hipótesis. Llevó 
un proceso deductivo, secuencial, pro-
batorio y analizó la realidad objetiva. 
La metodología favoreció la generación 
de resultados, el control sobre fenóme-
nos, la precisión y la predicción (Her-
nández et al., 2014). 

Para la recolección de información se 
emplea:

Primero. Registro cronológico. Es una 
relatoría o documento digital donde 
se describen los avances o sucesos del 
proceso, consta de la fecha, el objetivo 
de la actividad o evento, la descripción 
y las evidencias fotográficas. El regis-
tro cronológico nos permite escribir 
las diferentes actividades y tener una 
secuencia del desarrollo de la investi-
gación.

Segundo. Registro de visitas por código 
QR. Es diligenciado por las personas 
que visitan el centro de innovación. Lo 
cual evidencia que se proyecta y está al 
servicio de la comunidad.

Tercero. Formulario ¿Qué comen tú y 
tu familia? El formulario recopila infor-
mación sobre los alimentos que consu-
men los estudiantes y sus familias, con 
el fin de realizar un diagnóstico y con-
cientizar a la comunidad acerca de la 
importancia de una sana alimentación.

Cuarto: Registro en un Excel con las ac-
tividades propias del cultivo, como la-
bores culturales, control de plagas y en-
fermedades y soluciones nutricionales.

Para la interpretación de los datos re-
colectados se tuvo en cuenta cada uno 
de los objetivos de la investigación.  Se 
empleo un documento de Word para 
hacer el registro cronológico, donde se 
describió el proceso en forma general y 
se organizó en un editor de texto los su-
cesos. Se realizó descripción de la acti-
vidad o evento y las evidencias fotográ-
ficas. El registro fue útil para analizar la 
secuencia de los hechos y los procesos 
que se llevaron a cabo para alcanzar los 
objetivos propuestos.  Con respecto al 
código QR, se obtuvo un registro en 
Excel con información de datos básicos 
de quien realiza la visita, la entidad a la 
que representa, el motivo de la visita y 
también identificó el medio por el cual 
se informaron, así como la evaluación 
de la visita. Finalmente se aplica una 
encuesta acerca de alimentos que con-
sumen los estudiantes y su familia los 
cuales son analizados posteriormente.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Se aprovecharon los recursos naturales 
como son: primero, se captaron y alma-
cenaron aguas lluvias para el uso del 
fertirriego en el ambiente controlado; 
segundo, se aprovechó la energía so-
lar captada por paneles solares para el 
encendido de bombas en el sistema de 
fertirriegos y el funcionamiento de los 
ventiladores; tercero, se aprovecharon 
los desechos orgánicos para la produc-
ción del biogás (Resonancia Científica, 
2023).

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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Se produjeron alimentos que contribu-
yen a la paz y a mantener la soberanía 
alimentaria en el municipio y en la re-
gión (Alcaldía Municipal de Anapoima 
Cundinamarca, 2020). Asimismo, se 
motivó a los estudiantes para que amen 
la agricultura y fortalezcan el campo 
con el uso de nuevas tecnologías para 
interactuar con las etapas del proceso 
productivo, coadyuvando a disminuir 
la migración de la comunidad rural ha-
cia las ciudades, contribuyendo así al 
camino en búsqueda de la paz.

Por otro lado, hubo contribución de las 
diferentes áreas fundamentales como 
física, matemáticas y estadística, en 
el desarrollo y ejecución del proyecto. 
Adicionalmente, se verificaron los re-
sultados obtenidos por los líderes me-
diante:

1. La aceptación por parte de la comu-
nidad educativa.

2. La motivación por el aprendizaje y 
el trabajo práctico en el centro de in-
novación.

3. Producción de plántulas, que luego 
se trasplantaron a cielo abierto. 

4. Entrega de material vegetal a los dis-
tintos grados para observar el desarro-
llo en casa e involucrar a la familia en el 
cuidado y mantenimiento de la planta.

5. Interacción con equipos inteligentes 
para conocer y analizar su funciona-
miento.

6. El cumplimiento de tareas y entrega-
bles de las y los estudiantes.

7. Lista de chequeo del cronograma de 
actividades.

8. Interpretación de los datos obteni-
dos en el centro de innovación.

Los logros han beneficiado a la co-
munidad en general, al ampliar el co-
nocimiento en las áreas básicas, en el 
proceso agrícola, el aprovechamiento 
de recursos y en la producción de hor-
talizas que favorece la calidad de la ali-
mentación. El proyecto promueve la 
participación de todas y todos los es-
tudiantes, las familias y la comunidad 
en general, quienes se han involucrado 
con diversas actividades que se desa-
rrollan en la institución y en casa.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

El sistema automatizado brindó los si-
guientes beneficios: primero, permitió 
obtener producciones de buena calidad 
e inocuidad, en un ambiente cerrado 
con un controlador de parámetros cli-
máticos; segundo, otorgó a las espe-
cies los requerimientos necesarios y 
específicos para acelerar la producción 
y obtener productos en menor tiem-
po; tercero, suministró y optimizó los 
nutrientes en la proporción indicada; 
cuarto, permitió tener un manejo con-
trolando de fertilizantes e insecticidas 
naturales que potenciaron las plantas y 
evitaron el ataque de enfermedades y 
plagas sin la necesidad de suministrar 
productos químicos.

Con el Centro de Innovación, la Ins-
titución Educativa se propone brindar 
herramientas que permitan a las y los 
estudiantes, aprender en forma lúdica 
y vivencial los procesos agropecuarios, 
realizar un seguimiento de los proce-

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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sos para establecer parámetros y obte-
ner conclusiones que permitan mejo-
rar sus prácticas y productos, afianzar 
procesos de investigación en el sector 
agropecuario, evidenciar la transversa-
lidad del conocimiento, mejorar la ca-
lidad de vida de las y los estudiantes, 
las familias y la comunidad en general.

Es importante ilustrar que el centro 
es amigable con el ambiente dado que 
cuenta con un manejo autosostenible. 
El agua lluvia se recolecta y almace-
na por medio de canales y tanques de 
gran tamaño, y posteriormente, para 
su utilización, se manejan y activan las 
bombas. Existen dos fuentes de ener-
gía, por una parte, existe un sistema de 
producción de gas proveniente de un 
biodigestor que es alimentado con el 
estiércol de animales que proviene de 
las actividades pecuarias, lo cual, ade-
más, contribuye a mitigar el impacto 
del estiércol y facilita su control. Por 
otra parte, se instalaron paneles solares 
conectados al sistema, los cuales fun-
cionan en el momento en que la pro-
ducción de gas disminuye.

La experiencia no ha sido transferida 
porque se requiere de equipos de últi-
ma tecnología que hasta ahora se es-
tán conociendo y aprovechando. Para 
la implementación en otro sector de la 
institución, se requiere la apropiación 
de recursos para la construcción de in-
fraestructura y la dotación de equipos 
de última generación.

Dentro de las estrategias para garanti-
zar la continuidad, el fortalecimiento y 
la consolidación de la experiencia en el 
tiempo, se proponen: 

• Realizar siembras y cosechas esca-
lonadas con el fin de mantener una 
producción y comercialización agrope-
cuaria que garantice ingresos para la 
sostenibilidad del proyecto.

• Buscar un comprador permanente 
dentro del sector productivo.

• Participar en ferias y/o mercados 
campesinos con el apoyo de la oficina 
de desarrollo agropecuario y la admi-
nistración municipal.

• Promover los hábitos de consumo de 
las diferentes hortalizas para que las 
familias evidencien la necesidad de una 
alimentación sana y que adquieran los 
productos cosechados por las y los es-
tudiantes.

• Producir plántulas para las y los pro-
ductores de la región para que generen 
sus propios recursos.

• Ofrecer los productos a nivel local y 
regional.

3.2 RESULTADOS

En cuanto al aprovechamiento de los 
recursos naturales como son: primero, 
el agua, mediante la captación y alma-
cenamiento de aguas lluvias para el uso 
del fertirriego en el ambiente controla-
do. Segundo, el aprovechamiento de la 
energía solar captada por paneles sola-
res para el encendido de bombas en el 
sistema de fertirriegos y funcionamien-
to de los ventiladores. Tercero, apro-
vechamiento los desechos orgánicos 
para la producción del bio-gas; permi-
ten que el proceso de investigación sea 
mucho mas eficiente, ya que no solo 
se generó alimentos orgánicos, sino 
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también se promueve el uso eficiente 
de los recursos naturales, lo que con-
tribuye al cuidado de del territorio y la 
sostenibilidad del proceso investigati-
vo, generando producción de alimentos 
que contribuyen a la paz y a mantener 
la soberanía alimentaria en el Munici-
pio y en la región.

Asimismo, la constante motivación 
de los estudiantes para que amen la 
agricultura y fortalezcan el campo, asi 
como el uso de nuevas tecnologías para 
interactuar con las etapas del proceso 
productivo, coadyuvando a  disminuir 
la migración de la comunidad rural ha-
cia las ciudades, contribuyendo así al 
camino en búsqueda de la paz, además 
de favorecer la construcción colectiva 
de conocimiento en las diferentes áreas 
fue fundamentales, las asignaturas in-
volucradas fueron física,  matemáticas 
y la estadística en el desarrollo y ejecu-
ción del proyecto.

Para realizar la revisión de los resulta-
dos obtenidos por los lideres y comuni-
dad vinculada al proceso de investiga-
ción se siguieron las siguientes etapas:

• La aceptación por parte de la comuni-
dad educativa.

• La motivación por el aprendizaje y 
el trabajo práctico el centro de innova-
ción.

• Producción de plántulas, que luego 
se trasplantaron a cielo abierto. 

• Entrega de material vegetal a los dis-
tintos grados para observar el desarro-
llo en casa e involucrar a la familia en el 
cuidado y mantenimiento de la planta.

• Interacción con equipos inteligentes, 
para conocer y analizar su funciona-
miento.

• Mediante el cumplimiento de tareas 
y entregables de los estudiantes.

• Lista de chequeo del cronograma de 
actividades.

• Interpretación de los datos obtenidos 
en el centro de innovación.

Los logros beneficiaron a la comunidad 
en general al ampliar el conocimiento 
en las áreas básicas, en el proceso agrí-
cola, el aprovechamiento de recursos 
y en la producción de hortalizas que 
favorece la calidad de la alimentación 
de la comunidad (Sistemas Hortícolas 
Almería, 2022). 

Se determina que la producción en 
ambiente controlado es mucho más 
efectiva en cuanto a la no presencia 
de plagas, el crecimiento, el tiempo de 
crecimiento de las plantas y la cosecha 
con un 80% de efectividad.

Finalmente, el proyecto promueve la 
participación de todos los estudiantes, 
las familias y la comunidad en general, 
quienes se involucraron con diversas 
actividades que se desarrollaron en la 
institución y en casa.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Los resultados han beneficiado a la co-
munidad en general, al ampliar el co-
nocimiento en las áreas básicas, en el 
proceso agrícola, el aprovechamiento 
de recursos y la producción de hortali-
zas que favorece la calidad de la alimen-
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tación de la comunidad. El proyecto 
promovió la participación y benefició a 
todas y todos los estudiantes, sus fa-
milias, universidades y comunidad en 
general.

Se consiguió que los jóvenes amen y 
se apropien del campo, viéndolo como 
una empresa que les permite mejorar 
su calidad de vida, generando satisfac-
ción propia por los resultados obteni-
dos, disminuyendo los niveles de es-
trés y aumentando la paz interior para 
generar espacios armónicos y amiga-
bles en la comunidad.

Es importante realizar una mayor in-
versión en investigación para promover 
la solución de problemas de la comuni-
dad desde etapas escolares.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

La investigación es prioritaria para la 
innovación, si no se conocen las ne-
cesidades de una comunidad y no se 
investiga acerca de cómo solucionarla, 
los procesos serán los mismos y los re-
sultados no cambiarán.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Domingo Savio

Municipio:
Guasca Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
DOMINGO SAVIO GIDS.

Nombre del proyecto:
Trabajando la Tierra. Características 

físicas del suelo en la huerta de la IED 
Domingo Savio que determinan su po-

tencial para la producción de
hortalizas y plantas aromáticas

de manera orgánica.

Autor:
Mireya Perilla Pachón.

1.1 RESUMEN

El proceso de investigación realizado 
va en miras de mejorar las propiedades 
físicas del suelo de la huerta escolar de 
la Institución Educativa Departamental 
Domingo Savio del municipio de Guas-
ca, con base en la identificación de al-
gunas de sus propiedades y los saberes 
de personas de la comunidad, expertas 
en la temática. Se tuvo en cuenta un 
enfoque mixto, desde el enfoque cua-
litativo se desarrollaron entrevistas 

semiestructuradas y desde el cuanti-
tativo, se tomaron algunas medidas de 
propiedades del suelo. Como resultado 
principal, se obtuvo el mejoramiento 
del suelo de la huerta a partir de reco-
mendaciones y algunos procesos reali-
zados, como abonos orgánicos.

El trabajo se realizó en la huerta es-
colar de la Institución Educativa De-
partamental (IED) Domingo Savio del 
municipio Guasca, Cundinamarca. Por 
medio de la convocatoria del Proyecto 
Ondas Cundinamarca, se logró que 17 
estudiantes de diferentes grados de se-
cundaria conformaran el grupo de in-
vestigación Domingo Savio GIDS y se 
agruparan con el deseo de mejorar las 
condiciones del suelo para lograr una 
mayor productividad de los alimentos 
generados en la huerta, y que se en-
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tregan a las y los estudiantes que se 
encuentran en condiciones de vulnera-
bilidad, por selección de la psicorien-
tadora de la institución (Díaz y Díaz, 
2023).

El proyecto abarcó el inicio de la in-
vestigación acerca de la fertilidad del 
suelo a partir de algunos resultados de 
productividad de la huerta, que no han 
sido los mejores desde el año 2023. Se 
contó con alianzas con diversas insti-
tuciones, entre las que se encuentran 
Corpoguavio y la Alcaldía municipal, 
que, desde su espacio, aportaron con 
capacitaciones sobre abonos orgáni-
cos y salidas pedagógicas; por su par-
te, Unicervantes apoyó con la asesoría 
sobre proyectos de investigación y con 
capacitaciones de expertos, mientras 
que la Corporación Tamsa, con el tra-
bajo comunitario, apoyó y complemen-
tó desde un componente práctico con 
jornadas de trabajo, promoviendo con 
ello el conocimiento desde la reflexión, 
así como nuevas formas de enseñanza 
(Herrara, y  Lara, 2020).

El proceso finalizó con la obtención 
de una huerta en mejores condiciones 
desde el mantenimiento, el sistema de 
riego y la elaboración de abonos or-
gánicos, como el caldo súper magro y 
el compost. Además, se realizó segui-
miento a las propiedades físicas de la 
huerta, como la temperatura, la hume-
dad y la precipitación, que contribuirán 
al estudio de la incidencia del cambio 
climático en el municipio de Guasca.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto se realizó en la huerta de 
la IED Domingo Savio del municipio 
de Guasca, Cundinamarca, dentro de la 
línea “La huerta escolar ambiental” del 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). 
La huerta consta de dos terrenos en la 
sede de secundaria, uno de ellos no se 
usaba desde la pandemia causada por 
el virus SARS-Cov-2 y se retomó en 
2023, sembrando hortalizas como le-
chuga, cilantro, zanahoria y remolacha.

Aunque hubo cosecha, algunas de las 
hortalizas no tuvieron el mejor ren-
dimiento, como fue el caso de las re-
molachas y el cilantro, este último fue 
sembrado nuevamente en 2024, pero 
nuevamente su desempeño no fue el 
mejor. A partir de ello se generaron hi-
pótesis como: el suelo tiene las condi-
ciones adecuadas para la siembra, o las 
semillas son de mala calidad. El actor 
principal en esta investigación es el re-
curso del suelo, el cual se encuentra de-
ficiente de minerales, y agua, teniendo 
en cuenta los saberes de campesinos y 
de expertos (Morento et al. 2015). 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Cómo mejorar las características fí-
sicas del suelo en la huerta de la IED 
Domingo Savio que determinan su po-
tencial para la producción de hortalizas 
y plantas aromáticas de manera orgá-
nica?
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Objetivo general 

Diagnosticar el potencial productivo 
del suelo del suelo de la huerta de la 
IED Domingo Savio para la siembra de 
hortalizas y plantas medicinales, que 
permita la identificación de limitacio-
nes, oportunidades y recomendaciones 
para su uso manejo y uso sostenible.

Objetivos específicos 

• Identificar y evaluar la textura, es-
tructura, pH y otros parámetros rele-
vantes del suelo en la huerta de la IED 
Domingo Savio, mediante la realiza-
ción de una prueba física en campo. 

• Reconocer los saberes y prácticas de 
las y los campesinos de la región en re-
lación con el manejo del suelo, visibili-
zando las estrategias de conservación y 
fortalecimiento de la agricultura soste-
nible y la soberanía alimentaria.

• Implementar prácticas de producción 
de abonos orgánicos y microbianos en 

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Con base en las condiciones de la in-
vestigación, se planteó la metodología 
mixta, pues la idea es determinar infor-
mación cuantitativa sobre algunas pro-
piedades físicas del suelo y determinar 
las condiciones de fertilidad a partir 
de la descripción de diez personas de 
la comunidad educativa (cualitativa) 
que se encuentran relacionadas con las 
labores del campo (Hernández et al, 
2014). Enfoque cualitativo: entrevista 
semiestructurada. Enfoque cuantitati-
vo: determinación y análisis de propie-
dades de algunas propiedades físicas 
del suelo. La ilustración 1 evidencia las 
etapas del trabajo y lo realizado en cada 
una.

Ilustración 1. Fases del proyecto de investigación

Fuente: Elaboración propia.
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la huerta de la IED Domingo Savio para 
el mejoramiento y manejo de las cose-
chas.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

El trabajo realizado durante 2024 en la 
huerta escolar fue una experiencia muy 
enriquecedora tanto para el grupo de 
estudiantes (ilustración 2) como para 
la docente, pues se generaron espacios 
de intercambio de saberes, aprendiza-

Ilustración 2. Opinión de la estudiante Danna Hendes del grado 801

jes fuera del aula y tejido social desde la 
vinculación de comunidades residentes 
del municipio, como Tamsa. La dificul-
tad que se presentó fue la interrupción 
de las diferentes clases de las y los es-
tudiantes para asistir a algunas reunio-
nes, pues pertenecían a todos los gra-
dos desde grado sexto a décimo.

Fuente: Elaboración propia.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivo 1: se diagnosticó de forma 
cualitativa el potencial productivo del 
suelo de la huerta de la IED Domingo 
Savio, evidenciando que el suelo de la 
huerta escolar no contaba con los nu-
trientes y riego necesarios para el de-
sarrollo de las plantas, lo que se mani-
festó en el bajo crecimiento y la poca 
producción de alimentos.

Objetivo 2: frente a la identificación de 
parámetros relevantes del suelo, se de-
terminó de forma cualitativa el color y 
la textura, concluyendo que el suelo de 
la huerta es muy compacto, razón por 
la cual hay poco enraizamiento de los 
productos que se siembran.

Objetivo 3: en relación con los saberes 
y prácticas de las y los campesinos, se 
exalta su conocimiento práctico en el 

que se establece el riego, la necesidad 
de voltear la tierra y mejorarla con abo-
nos orgánicos, además la necesidad de 
cultivar productos sanos, sin químicos, 
para mejorar la seguridad alimentaria y 
el cuidado y conservación del recurso 
del suelo.

3.2 RESULTADOS

Con respecto al potencial productivo, 
se hizo un análisis cualitativo y se de-
terminó que el suelo tiene problemas 
de absorción de nutriente debido a re-
sequedad, lo cual se determinó a través 
del conocimiento práctico y los saberes 
de expertos. Después de la interven-
ción de Tamsa, se evidenció un avance 
en el mejoramiento del suelo, así como 
en la producción, logrando tener en la 
huerta diferentes tipos de hortalizas y 
plantas medicinales para beneficio de 
las y los estudiantes, como el fortaleci-
miento del tejido social desde el traba-
jo comunitario y la solidaridad.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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Se estableció la importancia del recur-
so del suelo, su aprovechamiento y cui-
dado, desde una  educación  diferente 
que transcienda en el desarrollo de las 
competencias científicas del estudian-
tado en un espacio diferente al aula 
(ilustración 3); con la finalidad de reco-
nectar el ser humano con  el planeta el 
cual  exige desesperadamente cambios, 
en nuestras prácticas de vida, como el 
rescate del suelo, la cultura del campe-
sino y la siembra; logrando así un equi-
librio ecológico y social de la soberanía 
alimentaria. 

Durante el proceso de monitoreo de 
indicadores, se identificaron algunas 
propiedades físicas del suelo, como el 
color y la textura, lo que permitió de-
terminar la influencia de minerales 
en el crecimiento de las plantas. Para 
mejorar la fertilidad del suelo, se im-
plementó un proceso de compostaje, 
utilizando residuos del restaurante del 
colegio, lo que generó un avance sig-
nificativo en la producción de cilantro, 
una semilla que inicialmente presentó 
problemas de germinación.

Actualmente, se está llevando a cabo 
un monitoreo semanal de la humedad, 
temperatura y agua en la huerta, uti-
lizando instrumentos donados por la 
Corporación Tamsa. Esto permite estu-
diar el efecto climático en la huerta y 
tomar medidas para optimizar su creci-
miento. Así, a través de la capacitación 
en densidad aparente y observación, se 
determinó que el suelo es muy com-
pacto, lo que dificulta el enraizamien-
to y la producción de alimentos, por 
lo tanto, se estableció la necesidad de 
mover la tierra y mantenerla constan-
temente húmeda.

Ilustración 3. Actividades extramurales del grupo 
de investigación

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 4. Resultado de la huerta

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Entre las dificultades que se presenta-
ron para la realización del proyecto se 
encuentra la interferencia de las clases 
para el encuentro de las reuniones y el 
trabajo de campo, es decir, el no con-
tar con un tiempo estipulado para las 
actividades, debido a que es un traba-
jo dentro de la jornada escolar y las y 
los estudiantes son de diferentes nive-
les. La recomendación en este sentido 
es elegir un grupo de estudiantes del 
mismo grado, en donde, a partir de las 
clases del/la docente líder, se permita 
organizar el desarrollo de las activida-
des sin afectar a las y los estudiantes en 
las demás asignaturas.

Otra recomendación es vincular otras 
organizaciones de la comunidad para 
mejorar y avanzar en los objetivos pro-
puestos. Como proyección, se tiene se-
guir con el estudio de las propiedades 
del recurso del suelo, como optimizar 
sus condiciones a partir de la construc-
ción del lombricultivo y la cría de ga-
llinas.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

El aporte que realiza este tipo de pro-
yectos hacia la labor pedagógica, es la 
de mejorar la formación profesional y 
personal al incorporar nuevas metodo-
logías y reemplazar el aula por la huer-
ta escolar, permitiendo el desarrollo de 
competencias científicas en las y los 
estudiantes, desde la indagación, ob-
servación, análisis, el trabajo en equipo 
y la relación con la naturaleza, lo que 
fortalece la educación ambiental como 
la conciencia de conservar y cuidar, en 
este caso, el recurso del suelo, lo que 

Por último, desde el diseño y organiza-
ción de la huerta, hasta el mejoramien-
to del suelo, se implementaron diversas 
estrategias para optimizar el crecimien-
to de las plantas y mejorar la produc-
ción de alimentos (ilustración 4).

Fuente: Elaboración propia.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Ricardo

González

Municipio:
Subachoque Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIA.

Nombre del proyecto:
Banco de especies de frailejones del 

municipio de Subachoque,
reserva de frailejones.

Autor:
Juan Camilo Forero Albarracín.

1.1 RESUMEN

Uno de los grandes problemas del cam-
bio climático es el deterioro progresivo 
de los ecosistemas que se encuentran a 
más de 2000 m de altura, debido al au-
mento desmesurado de la temperatu-
ra, lo que hace que cientos de especies 
de animales y plantas sucumban ante 
las inclemencias climáticas o migren a 
otros lugares, siendo presa de nuevos 
depredadores. En Subachoque, Cun-

dinamarca, se encuentra una sección 
importante del páramo de Guerrero 
que origina la laguna El Pantano, que 
es fuente de agua para la población. El 
Grupo de Investigación Andrómeda 
(GIA) logró, por medio de este proyec-
to, identificar las especies de frailejones 
que se encontraban en estos terrenos y 
crear un primer banco de semillas que 
promueva la preservación del ecosiste-
ma. Para ello, se planeó y realizó una 
visita de reconocimiento del terreno 
para recolecta de semillas, a las que 
se les dio pretratamiento para generar 
plántulas que serán reacomodadas in 
situ. Se lograron alianzas con el muni-
cipio y la ONG Cumbres Blancas, con 
el fin de establecer el primer banco de 
semillas de frailejón en la provincia de 
Sabana Occidente. Gracias al Programa 
Ondas, se ha avanzado en acciones po-
sitivas para los ecosistemas de páramo.
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1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN
 
El municipio de Subachoque se en-
cuentra a 40 Km de la ciudad capital 
y se denomina “Rincón Verde de Cun-
dinamarca” por su gran extensión de 
bosque alto andino. Además de este 
ecosistema, se encuentra también el 
páramo, que se extiende hasta el mu-
nicipio de Zipaquirá y Supatá, en un 
sector denominado páramo de Guerre-
ro. En Subachoque se encuentra una 
pequeña porción denominada cuchilla 
El Tablazo, debido a que es un corte 
del páramo que posee esta figura, este 
sector recibe la denominación de “El 
Balcón de Colombia” (Roa et al. 2023).

A unos metros la laguna El Pantano, 
que es la encargada de nutrir del recur-
so hídrico a la población, la Institución 
Educativa Departamental (IED) Ri-
cardo González posee una sede con el 
nombre de El Páramo, y gracias a que 
algunas y algunos de los estudiantes 
se han empapado del entorno, han lle-
gado a culminar sus estudios a la sede 
principal. GIA ha tenido la idea de con-
servar este espacio por medio de una 
investigación que permita determinar 
las características y amenazas de las es-
pecies de frailejón pertenecientes a este 
sector del municipio, con el fin de crear 
un banco de semillas que sea fuente de 
conservación presente y futura. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las condiciones técnicas y 
científicas para crear un banco de espe-
cies de frailejones, haciendo énfasis en 
especies propias del páramo El Tablazo 
en el municipio de Subachoque?

Objetivo general 

Determinar las condiciones técnicas y 
científicas para crear un banco de espe-
cies de frailejones del páramo El Tabla-
zo en el municipio de Subachoque.

Objetivos específicos 

• Identificar las condiciones de creci-
miento, humedad, altitud, temperatura 
y amenazas de las especies de frailejo-
nes del páramo El Tablazo.

• Reconocer las especies de frailejones 
del páramo El Tablazo.

• Establecer las condiciones de adecua-
ción de un banco de frailejones en la 
IED Ricardo González.
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2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

2.1.1 Planteamiento de parámetros 
de investigación

La investigación tuvo enfoque mixto 
con alcance correlacional (cuantitati-
vo) y descriptivo (cualitativo), recolec-
tando de forma integrada datos cuali-
tativos y cuantitativos y estableciendo 
el grado de relación de las variables 
descritas en los objetivos (Hernández 
et al, 2014). Esto permitió describir 
las propiedades de los frailejones y su 
influencia en el ecosistema de páramo 
dentro del municipio de Subachoque.

2.1.2 Caracterización inicial y con-
sulta

Se realizó una búsqueda de investiga-
ciones en el municipio sobre la inciden-
cia de los frailejones, encontrándose 

Tabla 1. Descripción de los pasos para la salida de campo. 

Fuente: Elaboración propia.

DESCRIPICIÓN
Llegada al sitio de encuentro

Entrega de elementos 

Llegada al área de muestreo

Caracterización general

Medición de transectos 

Muestreo

Empaque

Salida

ACTIVIDAD

Domingo 28 de julio 7:00 am

Entrega de agenda, cuerdas, cintas y demás elementos de muestreo

Domingo 28 de julio 8:00 am

Medición de temperatura y pH del terreno, toma de fotografías

Medición de tres sitios de muestreo por transectos de 20 cm x 10 m

Toma de tres capítulos por planta de frailejón muestreado

Empaque en bolsas sellables, marcado por planta y por especie 

Salida del ecosistema sin causar afectaciones, entre 1 pm y 2 pm

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

únicamente datos generales en la pá-
gina web. Luego se procedió a realizar 
una caracterización inicial por medio 
de análisis de investigaciones que se 
referían específicamente a las especies 
que se describen en el páramo de Gue-
rrero (Espeletia barclayana, E. corymbosa, 
E. argentea, E. chocontana) y las especies 
híbridas que se generan por las condi-
ciones especiales del terreno y la poli-
nización (Instituto Humboldt, 2016). 
Finalmente, con los elementos obteni-
dos, se realizó el mapeo de la zona para 
obtener los transectos que serían deli-
mitados para la recolecta de semillas y 
el protocolo para la salida de campo.

2.1.3 Organización y desarrollo del 
protocolo de la salida de campo

Al terminar la consulta y establecer las 
zonas o transectos del recorrido (de-
terminado en el sector Rincón del Oso 
debido al encuentro de varias especies 
sensibles), se procedió con el protocolo 
de la salida de campo (tabla 1).

Durante la salida de campo, se realizó 
el muestreo de semillas de tres especies 
de frailejón en la zona del Rincón del 
Oso, así como de plantas para comen-
zar el trabajo de extracción, selección y 

germinación de las semillas obtenidas 
de cuatro especies: Espeletia corymbosa, 
E. argentea, E. chocontana y una espe-
cie híbrida (E. argéntea + E. corymbosa) 
(ilustración 1).
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2.1.4 Extracción, selección y germi-
nación de las semillas de frailejón

Al laboratorio de química de la IED 
Ricardo González se llevaron las mues-
tras y se colocaron en secado desde el 
día hábil siguiente a la salida de campo 
hasta 12 días después (ilustración 2).  
Luego, las y los integrantes del grupo 
realizaron la extracción de las semillas, 
desenvainándolas mecánicamente. Se 
realizó la selección revisando las semi-
llas que flotaron en agua destilada y las 
que no, siendo las segundas las elegi-
das por tener las estructuras óptimas 
de crecimiento. Finalmente, y antes de 
colocar las semillas a germinar, se rea-
lizó la desinfección con hipoclorito de 
sodio al 1%. Posterior a ello, se coloca-
ron las semillas en cajas de Petri (seis 
semillas por caja) con toallas húmedas 
para garantizar sus condiciones. 

Aproximadamente diez días después, 
se vio un primer brote. Se supervisaron 
las condiciones de las semillas en una 
bitácora de trabajo y, una vez germina-
das, se trasplantaron a un semillero, en 
donde empezaron a adecuarse para su 
traslado a la vereda El Páramo (adya-
cente a la cuchilla El Tablazo), para su 
crecimiento y supervisión controlada. 

Ilustración 1. Muestreo de semillas de frailejón en zona del Rincón del Oso

Fuente: Elaboración propia.

2.1.5 Convenios interinstitucionales

Se realizaron reuniones con la ONG 
Cumbres Blancas (Marcela Fernández, 
CEO), ProSubachoque, y la Secretaría 
de Ambiente, Turismo y Competitivi-
dad de Subachoque para crear espacios 
y consolidar el banco de semillas del 
frailejones del municipio. 

2.1.6 Formación del banco de semi-
llas de frailejón

Con los convenios, se proyectó para 
2026 contar con tres centros de in-
vestigación de especies endémicas de 
frailejones en la cuchilla El Tablazo (El 
Páramo, Galdámez, Rincón del Oso), 
siendo GIA el extensor de esta expe-
riencia. 

2.1.7 Diseño de instrumentos 

Se realizó el registro de los datos de 
acuerdo con las siguientes condicio-
nes: a) temperatura b) pH, c) número 
de transecto, d) especie, e) número de 
planta y f) número de capítulos por 
planta (tabla 2). Este instrumento per-
mitió obtener los datos de cada mues-
tra en tiempo real, ya que se pretende 
reconocer los rendimientos de las se-
millas por especie estudiada. Se para-



180

metrizaron los datos para dimensionar 
la cantidad potencial de semillas aptas 
para ser reproducidas.

2.1.8 Recolección de información
 
Para la recolección de información, se 
tomaron los datos de pH, las coordena-
das de las recolecciones de muestras, 
las alturas de cada una de las plantas 
de frailejón en los tres transectos y el 
número de inflorescencias recolecta-
das (tabla 2). Se observó que las in-
florescencias tomadas se encontraban 
en fase de secado dentro de la planta, 
pero, aun así, se llevaron al laboratorio 
de la IED para terminar este proceso.

Los instrumentos para toma de datos 
fueron la tabla construida y el registro 
fotográfico de la zona y los individuos, 
ya que el objeto de estudio buscó eva-
luar condiciones y características de las 
plantas, teniendo en cuenta el enfoque 
mixto de la investigación. El tamaño de 
la muestra varió dentro de la recolecta, 
ya que se dependía de las condiciones 
de cada individuo (ilustración 1). De 
igual forma, se establecieron las si-
tuaciones particulares del contexto en 
la toma de las muestras, teniendo en 
cuenta las condiciones previas analiza-
das bajo la documentación consultada. 

Ilustración 2. Secado de semillas de frailejón

Fuente: Elaboración propia.

Para la extracción y selección, se reali-
zó el conteo de las semillas obtenidas 
para su evaluación, descartando aque-
llas que no tenían sus estructuras com-
pletas.  

2.1.9 Organización de la información 

Se realizó la organización de la infor-
mación por medio del análisis de los 
datos, teniendo en cuenta las coorde-
nadas, el pH del suelo, la especie, el 
número de plantas y el número de in-
florescencias. 

Los datos recolectados, así como la 
toma de evidencias fotográficas, per-
mitieron respetar el enfoque mixto con 
alcance correlacional (cuantitativo) y 
descriptivo (cualitativo) de la investi-
gación, debido a que se pudieron eva-
luar las condiciones de muestra bajo 
la caracterización inicial y, además, se 
adelantó un registro minucioso de la 
cantidad de muestras recolectadas, sus 
atributos y particularidades. La catego-
rización realizada indicó: a) selección 
de muestras por sus condiciones, b) 
especie colectada, c) altura de la planta 
y d) número de inflorescencias. Cada 
característica permitió realizar una dis-
tribución adecuada de la toma de los 
datos, atendiendo al enfoque de la in-
vestigación.
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2.1.10 Interpretación y análisis de la 
información recolectada

Teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos, se procedió a realizar una ma-
triz que permitiera estimar los produc-
tos (semillas) que se pudieran obtener 
por medio de la técnica utilizada. Para 
ello, se desarrolló un Análisis de Va-
rianza (ANOVA) (ilustración 3).

A partir de lo anterior, se identificaron 
las condiciones idóneas de crecimiento 
de las especies de frailejón objeto del 
muestreo (Espeletia chocontana, E. argen-
tea y E. corymbosa) en el páramo El Ta-
blazo: 

Tabla 2. Datos recogidos en campo del muestreo de inflorescencias de frailejón en el sector Rincón del Oso

PH/Coordenadas 

Medida planta

No. inflorescencias

Medida planta

No. inflorescencias

 

Medida planta

 No. inflorescencias

 

Medida planta

 No. inflorescencias

 

Medida planta

No. inflorescencias

 

Medida planta

No. inflorescencias

 

Medida planta

 

Medida planta 

 

Medida planta

PH=6.8=

P1= 120cm

No I: 20

 

P5: 85cm 

No I: 7 

 

P9: 90cm

No I: 19 

 

P13: 34cm

No I: 5

 

P17: 100cm

No I: 31

 

P21: 142cm

No I: 17

 

P25: 29cm

 

P29: 27cm 

 

P33: 84cm

Coordenada: 5°0’ 50”N 74°9’ 20”0 74°9’ 20”0

P2: 70cm

No I: 10 

 

P6: 37cm

No I: 18 

 

P10: 84cm

No I: 21

 

P14: 140cm

No I: 19

 

P18: 36cm

No I: 0

 

P22: 110cm

No I: 6 

 

P26: 22cm

 

P30: 27cm 

P3: 47cm

No I: 8

 

P7: 32cm

No I: 9

 

P11: 60cm 

No I: 24

 

P15: 180cm 

No 

 

P19: 120cm

No I: 16

 

P23: 33cm

 

 

P27: 32cm

 

P31: 30cm 

P4: 125cm 

No I: 4

 

P8: 102cm 

No I: 19

 

P12: 90cm

No I: 7

 

P16: 128cm

No I: 20 

 

P20: 130cm 

No I: 17

 

P24: 33cm

 

 

P28: 21cm

 

P32: 29cm

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3. ANOVA de datos de inflorescencias 
obtenidas en el muestreo

Fuente: Elaboración propia.
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• Pluviosidad: 1,100 mm aprox. 
•Altura: Entre los 3,150 y 3,450 
m.s.n.m. 
• Temperatura: entre 8 y 17°C.

Luego del análisis realizado por el 
equipo botánico de la ONG Cumbres 
Blancas en asociación con el grupo de 
investigación se pudo determinar que 
las características de las especies de 
frailejón apuntaban a tres de ellas: Es-
peletia chocontana, E. argentea y E. corym-
bosa. También se encontró que en la 
zona muestreo se generó una especie 
híbrida (E. corymbosa + E. argentea). Por 
otro lado, se estableció que el 75% de 
las semillas de las especies recolecta-
das son aptas para continuar los pro-
cesos de germinación. El muestreo ob-
tuvo un estadístico F de 0.375846, lo 
cual lo ubica en la zona de distribución 
normal. 

Por último, se establecieron alianzas 
interinstitucionales con la ONG Cum-
bres Blancas, ProSubachoque y la Se-
cretaría de Ambiente de Subachoque, 
para obtener espacios de plantación en 
las veredas de El Páramo y Pantano de 
Arce, de las especies previamente ger-
minadas en la IED. Estos sitios cum-
plen las condiciones de crecimiento 
establecidas en el primer objetivo es-
pecífico. 

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

El grupo y yo, en nombre del grupo, 
hemos podido evidenciar las diferen-
tes problemáticas del cambio climático 
en nuestro municipio, una de ellas es 
la afectación de nuestro ecosistema. 
Gracias a la investigación realizada en 
el marco del Programa Ondas (Unicer-
vantes-Minciencias), hemos podido re-

Se lograron los objetivos propuestos, 
ya que se dispuso una colección de más 
de 10,000 semillas que se encuentran 
pretratadas y listas para continuar su 
propagación. Se establecieron clara-
mente las condiciones de crecimiento 
y se lograron determinar los nutrientes 
necesarios para su óptimo desarrollo.

Asimismo, se realizaron avances sig-
nificativos y sinergias entre entidades 
municipales y la IED, por intermedio 
de la divulgación, gracias al Programa 
Ondas. De igual forma, la ONG Cum-
bres Blancas se vinculará en 2025 al 
evento llamado “Frailejón fest”, que se 
hará en el municipio con base en las in-
vestigaciones que el grupo Andrómeda 
ha realizado hasta el momento. 

3.1 RESULTADOS 

• Se consolidó un banco con más de 
10,000 semillas de frailejón.

• Se lograron conservar más de 3,000 
semillas de Espeletia chocontana (en vía 
de extinción).

conocer la importancia del cuidado de 
los frailejones, enseñando a nuestras 
y nuestros compañeros, a nuestras fa-
milias y a personas conocidas, las dis-
tintas amenazas que tienen, y lo vitales 
que son para cuidar el agua y proteger 
el entorno. Con mis compañeras y 
compañeros, hemos hecho el recorrido 
por este lindo paisaje y lo hemos visto 
ya, no como personas del común, sino 
como investigadores, haciendo me-
diciones, tomando muestras y apren-
diendo de la rigurosidad del quehacer 
científico.
Luisa García, investigadora junior del GIA

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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• Se capacitaron más de 20 personas en 
el proceso.

• Se lograron tres alianzas estratégicas 
para el futuro del proyecto (Prosuba-
choque, Cumbres blancas y Secretaría 
de Ambiente y Competitividad de Su-
bachoque).

3.2 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Se recomienda continuar el proceso y 
extenderlo a las comunidades aledañas 
para superar las expectativas de con-
servación de las especies trasplantadas. 
Además, se recomienda capacitar a es-
tas comunidades con el fin de monito-
rear los eventos adversos o positivos en 
el crecimiento de las especies. 

Por otra parte, se esperan más recur-
sos, ya que es complejo el traslado de 
especies, equipos y personal para abar-
car mayor cantidad de terreno dentro 
del páramo. Se esperan otras 10,000 
semillas para continuar su proceso de 
almacenaje y desinfección. Por último, 
se requiere que la IED apropie recursos 
para continuar la investigación por me-
dio de partidas aprobadas por la Gober-
nación de Cundinamarca para el forta-
lecimiento científico (León, 2011).

3.3 REFLEXIONES DE LOS MAES-
TROS INVESTIGADORES

Quiero agradecer al Programa On-
das Cundinamarca y a Minciencias de 
modo general, por el tiempo, los recur-
sos humanos y económicos y la divul-
gación de la ciencia en el país a través 
de esta estrategia; en particular, agra-
dezco el trabajo de la universidad y de 
la asesora Tania Toro, que, con diligen-
cia, logró establecer canales de enlace 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptis-
ta, P. (2014). Metodología de la investiga-
ción. McGraw-Hill.

Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humbol-
dt (IAVH) (2016). Frailejones de Co-
lombia. 2900 registros, aportados por: 
Castellanos, C. (Contacto del recurso), 
Diazgranados, M. (Creador del recur-
so, Autor, Proveedor de metadatos). 
http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/
resource.do?r=rrbb_colombia_espele-
tias_2017 

León, N. (2011). El Páramo De Gue-
rrero: Conflictos entre Conservación 
y Reprimarización de su Economía. 
Revista Geográfica de América Central, 
2, 1-17. https://www.redalyc.org/
pdf/4517/451744820177.pdf 

Roa, D., Parada, N., y Rodríguez, R. 
(2023). Lineamientos estratégicos para 
una gestión agropecuaria sostenible 
en el marco del cambio climático en el 
páramo de Guerrero, Cogua, Cundina-
marca, Colombia. Naturaleza y sociedad, 
Desafíos Medio ambientales. 6, 193 – 221. 
https://doi.org/10.53010/nys6.07

para el fortalecimiento de GIA en la 
IED Ricardo González, a través de este 
proyecto. Es fundamental llevar a las 
y los estudiantes a estas dialécticas y 
dialógicas científicas desde los propios 
problemas del contexto para ampliar 
la visión de la escuela, que los únicos 
muros que debe tener son los de pro-
tección de su propio espacio, ya que los 
conocimientos se deben dar a todas las 
personas a nivel global.
Juan Camilo Forero, Director GIA. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
El Volcán

Municipio:
Villa de San Diego de Ubaté

 Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
JÓVENES GESTORES DE PAZ

Nombre del proyecto:
Juégatela por los espacios alternativos

de convivencia escolar
en la IED El Volcán.

Autores:
Sonia Paola Rincón Sarmiento,

Miguel Antonio González Montealegre.

1.1 RESUMEN

La experiencia presentada a continua-
ción da cuenta del interés de un grupo 
de estudiantes acompañado por dos 
docentes, por aportar al mejoramiento 
de la convivencia escolar en la sede de 
bachillerato de la Institución Educativa 
Departamental (IED) El Volcán, que 
no cuenta con los espacios físicos sufi-
cientes para llevar a cabo una adecuada 
interacción durante el tiempo libre en 
el descanso. Por lo tanto, se propuso la 

implementación una investigación-ac-
ción que promoviera nuevas formas de 
relacionamiento mediante el juego, y 
que motivara a las y los estudiantes a 
aprovechar el tiempo de descanso en 
actividades lúdicas que fortalezcan sus 
habilidades sociales.  

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

La sede de bachillerato de la IED El 
Volcán está ubicada en la zona rural 
del municipio de Ubaté. Esta presta 
servicios educativos a 250 estudiantes, 
sin embargo, no cuenta con suficientes 
espacios físicos para el desarrollo de 
actividades académicas, lúdicas, cul-
turales y deportivas, llevando a que se 
presenten dificultades de convivencia 
donde convergen diferentes conflictos 
cotidianos, que derivan en una afecta-
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ción al desarrollo de las competencias 
ciudadanas y a la falta de formación en 
valores que fortalezcan el proyecto de 
vida de las y los estudiantes. Cuando se 
presentan problemáticas que requieren 
la implementación de acciones repara-
doras establecidas dentro del manual 
de convivencia, no se genera el impac-
to esperado debido a que esas acciones 
son repetitivas, poco reflexivas y no 
promueven una verdadera actitud de 
cambio en quienes afectan la conviven-
cia de la institución (Flores y Herrera, 
2021).    

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Cómo fortalecer la convivencia insti-
tucional en los espacios de interacción 
con que cuenta la sede de bachillerato 
dentro de la IED El Volcán?

Objetivo general 

Promover espacios alternativos de inte-
racción entre el estudiantado de la sede 
de bachillerato de la IED El Volcán que 
fortalezcan la convivencia institucional.

Objetivos específicos 

• Detectar las problemáticas que afec-
tan la convivencia escolar en la sede de 
bachillerato de la IED El Volcán.

• Implementar estrategias para mejo-
rar la convivencia escolar entre el estu-
diantado.

• Evaluar el impacto de las estrategias 
implementadas entre el estudiantado 
para mejorar la convivencia escolar.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La investigación se realizó desde el en-
foque cualitativo debido a que se bus-
caba llegar a una interpretación con-
textualizada de los factores que afectan 
la convivencia entre el estudiantado, 
las alternativas para el mejoramiento 
de las interacciones y la mejor manera 
para aprovechar el espacio físico dispo-
nible en la sede para implementar los 
juegos seleccionados (Jaramillo et al, 
2024).

Teniendo en cuenta lo anterior, se deci-
dió a llevar a cabo el estudio mediante el 
diseño de la Investigación-Acción-Par-
ticipativa (Espinoza, 2020) (ilustra-
ción 1), ya que, durante cada una de 
las etapas propuestas se involucró a la 
comunidad educativa para lograr una 
integración más democrática, tanto del 
equipo investigador como de las y los 
estudiantes de la sede de bachillerato 
de la IED El Volcán.

Ilustración 1. Estrategia metodológica de
la investigación

ENFOQUE Y POBLACIÓN

CUALITATIVO COMUNIDAD EDUCATIVA 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
PARTICIPATIVA

EXPLICATIVO

Acompañamiento en los 
descansos

Exploración de
alternativas

-Observación directa
-Entrevistas

-Cuestionarios a la
comunidad educativa  

DISEÑO Y ALCANCE

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 

Fuente: Elaboración propia.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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La investigación se desarrolló en las 
siguientes fases:

Fase 1. Planteamiento del problema: 
se realizó una lluvia de ideas y la orga-
nización de un semáforo para estable-
cer y delimitar los factores que afectan 
la convivencia escolar, y sobre estos, 
plantear el problema desde el cual el 
equipo desarrollaría la propuesta de in-
tervención (Naranjí, 2021).

Fase 2. Organización interna: de acuer-
do con los resultados del semáforo, se 
procedió a realizar observación directa 
en las aulas y horas de descanso. Se 
crearon dos subgrupos: observadores 
y estrategas, el primero para continuar 
con el registro de observación directa y 
el segundo para establecer estrategias 
que fortalecieran los aspectos relevan-
tes de la convivencia. 

• Observación directa: registro en 
bitácora personal de las y los inves-
tigadores.

• Guía de observación: mediante la 
cual se registró la observación di-
recta a las y los compañeros focali-
zados en el descanso y se procedió 
a entrevista.

• Formularios virtuales para fami-
lias y docentes con el fin de compa-
rar diversas opiniones. 

Fase 3. Diseño y aplicación de instru-
mentos de recolección de información: 
se realizaron encuestas a integrantes 
de la comunidad educativa para cono-
cer sus percepciones sobre los factores 
que afectan la convivencia.

Fase 4. Elaboración e implementación 
de propuesta de intervención.

Fase 5. Análisis de resultados y eva-
luación de las acciones desarrolladas 
durante la intervención.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Las situaciones observadas durante la 
etapa de recolección de información 
fueron:

1. Falta de espacios lúdicos y deporti-
vos: se identificó que la institución ca-
rece de suficientes espacios destinados 
a actividades lúdicas y deportivas, esto 
limita las oportunidades para que las y 
los estudiantes interactúen de manera 
positiva y desarrollen habilidades so-
ciales. La falta de estas áreas contribu-
ye al aumento del estrés y la frustración 
entre el alumnado e incrementa el uso 
del celular o el aislamiento de algunas 
y algunos estudiantes, quienes prefie-
ren la soledad durante el descanso.

2. Conflictos en el aula: gracias a la ob-
servación directa, las entrevistas y los 
cuestionarios virtuales, se pudieron 
obtener diversos puntos de vista sobre 
las dinámicas del aula. Dado que dos 
grupos comparten un aula, se genera 
bastante ruido, obteniendo una mala 
convivencia entre los grados, especial-
mente séptimos. Faltan espacios y re-
cursos para fortalecer la convivencia y 
dinámicas de socialización en los des-
cansos.

En la ilustración 2 se presentan los re-
sultados obtenidos por parte de las y 
los docentes, tanto tutores como ana-
listas.
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Los resultados que se obtuvieron fue-
ron:

• Falta de espacios lúdicos y deporti-
vos: Se identificó que la institución ca-
rece de suficientes espacios destinados 
a actividades lúdicas y deportivas. Esto 
limita las oportunidades para que el 
estudiantado interactúe de manera po-
sitiva y desarrolle habilidades sociales. 
La falta de estas áreas contribuye al au-
mento del estrés y la frustración en las 
y los estudiantes e incrementa el uso 
del celular o el aislamiento de algunas 
y algunos alumnos, quienes prefieren 
estar solas/os durante el descanso.

• Conflictos en el aula: gracias a la ob-
servación directa, las entrevistas y los 
cuestionarios virtuales, se pudieron 
obtener diversos puntos de vista sobre 
las dinámicas del aula.  Los principales 
aspectos observados fueron:

- Al compartir un aula dos grupos, 
se genera bastante ruido, obtenien-
do una mala convivencia entre los 
grados, especialmente séptimos.

- Faltan espacios y recursos para for-
talecer la convivencia y dinámicas de 
socialización en los descansos.

Por parte de las y los docentes, tanto 
tutores como analistas, se observaron 
los siguientes resultados:

• La agresión verbal fue señalada 
por el 93.8% de las y los docentes, 
como la principal problemática de 
convivencia escolar. Esta se manifies-
ta en el mal uso del vocabulario y el 
constante uso de groserías, las cuales 
tienden a generar conflictos entre el 
estudiantado. Esta situación, identifi-
cada tanto por docentes como por es-
tudiantes, afecta gravemente el clima 
escolar y la interacción entre los di-
ferentes miembros de la comunidad 
educativa.

• La contaminación auditiva es per-
cibida como el segundo factor más 
perturbador en el ambiente escolar, 
con un 87.5% de las y los docentes 
coincidiendo en que esta interfiere en 
la convivencia y afecta la dinámica ar-
mónica de las clases. Los altos niveles 
de ruido generan distracciones, difi-
cultan la concentración y provocan 
un aumento de los conflictos, lo que 
repercute directamente en el rendi-
miento académico y la convivencia en 
general.

• El 62.5% de las y los docentes tam-
bién indicó que la contaminación 

¿Que tipos de  problemáticas de convivencia ha visto en la institución?  16 respuestas

Agresión verbal

Agresión física

Contaminación auditiva 

Contaminación ambiental

Falta de respeto a docentes

Mal uso de recursos escolares

Abuso de confianza

Ciberbullying

Cyberbullying

0                                       5                                       10                                     15

3(18.8%)

14(87.5%)10(62.5%)

7(43.8%)

8(50%)

6(37.5%)

2(12.5%)

1(6.3%)

15(93.8%)

Ilustración 2. Resultados del cuestionario aplicado a los docentes

Fuente: Elaboración propia.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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dentro y fuera de las aulas, afecta ne-
gativamente el desarrollo óptimo del 
aprendizaje y la convivencia escolar. 
Factores como la falta de limpieza, la 
acumulación de desechos y un am-
biente físico limitado contribuyen a 
generar tensiones entre el estudian-
tado y obstaculizan un entorno ade-
cuado para el aprendizaje.

• El 50% de las y los docentes coinci-
den en que el mal uso de los recursos 
escolares afecta significativamente la 
convivencia entre el estudiantado. El 
desorden, la pérdida de materiales y 
el poco cuidado de las aulas son fac-
tores que crean un ambiente desfavo-
rable para el aprendizaje. La falta de 
responsabilidad en el uso de estos re-
cursos genera tensiones y dificulta la 
creación de un ambiente propicio para 
el estudio.

• El 43.8% de las y los docentes iden-
tifica las faltas de respeto hacia do-
centes, directivas y compañeros/as 
como una práctica frecuente que afec-
ta negativamente la convivencia es-
colar. Esta actitud genera conflictos, 
interrumpe el desarrollo de las clases 
y perjudica la interacción entre estu-
diantes, lo que dificulta el aprendizaje 
colaborativo y el respeto mutuo.

• El 37.5% de las y los docentes con-
sideran que los abusos de confianza 
entre estudiantes son un referente 
común de conflicto dentro del aula. 
Estas situaciones, que van desde la 
falta de respeto a los límites persona-
les, hasta el mal uso de la confianza 
entre compañeros/as, alteran el equi-
librio de las relaciones interperso-
nales, lo que genera un ambiente de 
tensión.

• Aunque el ciberacoso es un fenó-
meno que ha ganado relevancia en 
otros contextos educativos, en esta 
institución solo el 3% de las y los do-
centes lo mencionan como un factor 
de menor impacto en la convivencia 
escolar. Esto sugiere que, si bien está 
presente, no es tan significativo en 
comparación con otros problemas de 
convivencia identificados en el aula.

De igual manera, con los 107 familiares 
que participaron, se encontró que:

• El 64.5% de los familiares señaló 
que el hurto de útiles escolares es 
uno de los principales factores que 
afecta la convivencia en el aula. Este 
fenómeno es entendido como una 
falta de respeto hacia los materiales 
de las demás personas, lo que crea 
un ambiente de desconfianza entre el 
estudiantado. La repetición de estos 
incidentes genera tensiones y con-
flictos, afectando negativamente la 
armonía del grupo.

• Otro factor destacado por el 48.6% 
de los familiares, es la violencia ver-
bal. El uso inapropiado del lenguaje 
y las palabras hirientes son percibi-
dos como una amenaza para la sana 
convivencia y la promoción de valo-
res como el respeto. Esta problemá-
tica coincide con las observaciones de 
analistas y tutores, quienes señalan 
que el mal uso del vocabulario puede 
deteriorar la interacción social dentro 
del aula.

• La exclusión de compañeros/as, 
identificada por el 16.8% de personas 
encuestadas, se refiere a la tendencia 
de algunos y algunas estudiantes a 
apartar a sus compañeros/as de las 
actividades grupales. Este compor-
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tamiento genera una división en el 
aula, donde un grupo activo integra 
a la mayoría, mientras que otro gru-
po pasivo está compuesto por quie-
nes son sistemáticamente excluidos/
as. Esta situación se manifiesta, por 
ejemplo, durante los recesos, cuando 
algunos y algunas estudiantes optan 
por aislarse.

• El 13% de los familiares mencionó 
otros factores que afectan la convi-
vencia escolar, como el desorden y el 
acoso escolar. Aunque estos factores 
no son tan frecuentes como los an-
teriores, también representan retos 
para la creación de un ambiente esco-
lar saludable y respetuoso.

• Finalmente, con 11.2%, la violencia 
física fue identificada como el factor 
menos recurrente. Aunque se ha re-
gistrado en algunos casos, los inci-
dentes no han sido recurrentes ni han 
generado daños físicos significativos. 
Este tipo de violencia está clasificado 
como una falta de tipo uno dentro de 
la normativa institucional.

Los resultados obtenidos muestran 
que los principales problemas que 
afectan la convivencia en el aula, según 
las familias, son el hurto de útiles es-
colares, la violencia verbal y la exclu-
sión escolar. Estos factores coinciden 
con las observaciones de docentes y 
tutores, lo que sugiere la necesidad de 
implementar estrategias pedagógicas y 
disciplinarias para mejorar el ambiente 
escolar. Asimismo, aunque la violencia 
física es menos frecuente, no debe ser 
subestimada, y se deben tomar medi-
das preventivas para evitar su escala-
miento (Zych, 2022).

Se observaron también otros espacios 
como el restaurante escolar y las diná-
micas durante los partidos. Se prestó 
atención al vocabulario utilizado y al 
respeto físico y verbal entre el estu-
diantado. Además, se comenzaron a 
emplear las herramientas disponibles 
en el colegio, como la emisora escolar, 
para realizar campañas de sensibiliza-
ción dirigidas a las y los estudiantes 
sobre la buena convivencia, el respeto 
y la práctica de valores; igualmente se 
promovieron algunos juegos de mesa 
para reducir el uso del celular, aunque 
fue una población mínima la que acep-
tó, principalmente de los grados de 6°, 
7° y 8°, pues en cursos superiores fue 
menor la acogida de esta iniciativa.

La propuesta e intervención consistió 
en adecuar algunos espacios de la sede 
en la que las y los estudiantes se ubi-
caban a jugar con su celular o a sentar-
se a hablar durante el descanso, y en 
ellos se ubicaron los juegos elegidos y 
adquiridos por el equipo de investiga-
ción, asimismo, se organizó el lideraz-
go para la utilización de los juegos por 
parte de todos los cursos (ilustración 
3). Por su parte, el grupo de comuni-
caciones se encargó de hacer difusión 
de las actividades en la emisora escolar 
(ilustración 4).

Cada día se fue promoviendo la parti-
cipación de más estudiantes en cada 
uno de los juegos propuestos, los se-
guimientos realizados a su utilización 
se presentan en la tabla 1.
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Ilustración 3. Socialización de las reglas del juego a 
estudiantes con interés en usarlos

Ilustración 4. Difusión de las actividades en la emi-
sora escolar por parte del equipo de comunicación

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

El equipo de investigación identificó 
claramente las acciones que algunos 
estudiantes realizan y que deterioran 
el ambiente escolar. Para ello, se to-
maron en cuenta las opiniones de las 
y los integrantes de la comunidad edu-
cativa. A partir de ese diagnóstico, se 
diseñó una propuesta de intervención 
que consideró una de las principales 
causas: la falta de espacios físicos en 
la sede. Las y los miembros del equi-
po distribuyeron las responsabilidades 
asignadas para implementar cada ac-
ción propuesta, obteniendo una buena 
recepción por parte del estudiantado. A 
partir de estos resultados, se generaron 
reflexiones que permitieron ajustar las 
estrategias planteadas, entre ellas, la 
ubicación de los juegos, la selección de 

mensajes para la difusión en la emisora 
escolar, la forma de invitar a las y los 
estudiantes a participar en los juegos y 
las reglas de participación, recolectan-
do las percepciones que se evidencian 
en la convivencia escolar durante los 
30 minutos de descanso. 

La investigación reveló que la falta de 
espacios lúdicos, físicos y deportivos 
en la IED El Volcán, es uno de los prin-
cipales problemas que incide negativa-
mente en la convivencia escolar. Ade-
más, los conflictos como hurtos y faltas 
de respeto y tolerancia son evidentes y 
requieren atención inmediata para me-
jorar el ambiente educativo.

3.2 RESULTADOS

Se generaron espacios alternativos para 
las interacciones entre el estudiantado, 
especialmente para aquellas y aque-
llos estudiantes que no se integran de 
manera rápida a las actividades socia-
les, deportivas y culturales de la sede, 
asimismo, se aprovechó el tiempo libre 
de las y los estudiantes durante su des-
canso y se consolidó la emisora escolar 
como espacio de difusión de actividades 
que promueven la sana convivencia. 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Organización de juegos didácticos 

Fuente: Elaboración propia.

JUEGO
Uno

Jenga

Cubo Rubik

Dos 

Semana 1
6

4

2

3

10

12

5

7

20

14

7

7

Semana 2 Semana 3
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

• Implementación de espacios re-
creativos: es fundamental crear o 
mejorar las áreas destinadas a acti-
vidades lúdicas y deportivas para fo-
mentar interacciones positivas entre 
el estudiantado. Por ello, el grupo 
“Jóvenes gestores de paz”, empleó 
diferentes juegos contemporáneos y 
tradicionales para ayudar a fortalecer 
los espacios del descanso y que el es-
tudiantado lograra una integración 
amena, para, progresivamente, ir de-
jando de lado el celular.

• Programas de concientización: es 
importante contar con el apoyo de 
Orientación escolar para desarrollar 
talleres sobre resolución de conflic-
tos, respeto mutuo, uso adecuado del 
vocabulario y trabajo en equipo.

• Establecimiento de normas cla-
ras: crear un código de convivencia 
que contemple acciones pedagógi-
cas concretas, así como mecanismos 
para reportar incidentes sin temor a 
represalias.

• Fomento del trabajo colaborativo: 
promover actividades que involucren 
a toda la comunidad educativa (es-
tudiantes, docentes y familias) para 
fortalecer las relaciones interperso-
nales. En los descansos y horas de tu-
toría se pueden promover los juegos 
autóctonos, no solo para compartir y 
fortalecer dinámicas escolares sino 
como rescate de cultura, normas y 
reglas del contexto rural.

Este documento busca ser un pun-
to de partida para iniciar un diálogo 
constructivo sobre cómo mejorar la 

convivencia en la institución educati-
va. La colaboración activa del colecti-
vo es esencial para lograr un entorno 
más armonioso y respetuoso, por ello 
es importante que las y los principales 
creadores y gestores de las propuestas 
sean las y los estudiantes.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

La generación de espacios de conviven-
cia en un entorno con dificultades de 
espacio, altos niveles de ruido y donde 
confluyen personas de diferentes eda-
des, intereses y actitudes, se convierte 
en un escenario retador para la forma-
ción de la cultura investigativa de las 
y los estudiantes y para la y el docen-
te que lideraron la investigación, cada 
momento del presente estudio promo-
vió el desarrollo de habilidades cientí-
ficas en el ámbito social que permitie-
ron a las y los integrantes del equipo, 
comprender que no solo se hace ciencia 
en un laboratorio, que la vida misma es 
una problemática para analizar y que se 
puede transformar una situación coti-
diana en un fenómeno digno para es-
tudiar y enfrentar. Es importante conti-
nuar con estos espacios de formación y 
conservar las estrategias implementa-
das durante los descansos e involucrar 
a nuevas y nuevos estudiantes y docen-
tes en el propósito de mejorar la convi-
vencia y generar ambientes de paz en la 
IED El Volcán para que pueda trascen-
der a la comunidad que se habita.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Municipio:
Funza Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
Naturaleza Emociones Arte y Paz. 

Yo doy Tú Recibes.

Nombre del proyecto:
Naturaleza Emociones Arte y Paz.

Yo doy Tú Recibes.

Autor:
Diana Liz Torres Hidalgo.

Institución
Educativa

Departamental
Técnica

Bicentenario

1.1 RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo evaluar 
el impacto de un programa de interven-
ción artística en el desarrollo socioe-
mocional de estudiantes de educación 
secundaria. Los resultados prelimina-
res obtenidos en la Institución Educa-
tiva Técnica (IET) Bicentenario indican 
que la expresión artística puede ser una 
estrategia efectiva para mejorar el bien-
estar emocional, fomentar la empatía y 
fortalecer las relaciones interpersona-

les. Los hallazgos de esta investigación 
tienen implicaciones importantes para 
el diseño de programas educativos que 
promuevan el desarrollo integral de las 
y los estudiantes.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de las instituciones educativas, 
los conflictos son recurrentes y se han 
implementado las estrategias restau-
rativas para mejorar el clima escolar. 
Esta investigación se centró en explo-
rar cómo las artes, específicamente el 
teatro, las artes plásticas y la danza, 
pueden dar manejo al matoneo desde 
una perspectiva interna, fomentando la 
introspección en las y los estudiantes. 
Para ello, se facilitaron espacios en la 
institución para que las y los estudian-



194

tes expresaran su creatividad y experi-
mentaran una transformación perso-
nal. 

Sin embargo, es importante reconocer 
que la violencia en la sociedad colom-
biana tiene raíces profundas, arraiga-
das en la historia colonial y en patrones 
culturales que invisibilizan la diversi-
dad y promueven la homogeneización. 
El matoneo es una manifestación de 
esta violencia, producto de una ges-
tión inadecuada de las emociones y de 
una cultura que valora la fuerza sobre 
la vulnerabilidad. La inequidad social, 
la búsqueda del éxito material a corto 
plazo y la pérdida de valores tradicio-
nales, han exacerbado este problema.

En los últimos 20 años, el arte se ha 
utilizado en Colombia como una herra-
mienta para sanar las heridas del pasa-
do y promover la catarsis. El proyecto 
“Naturaleza, emociones, artes y paz” 
buscó continuar esta labor, brindando 
a las y los estudiantes, un espacio para 
explorar sus emociones y construir una 
relación más sana consigo mismas/os y 
con las demás personas.

La llegada de las nuevas tecnologías ha 
creado nuevos desafíos para las insti-
tuciones educativas, ya que las y los 
estudiantes están expuestos a nuevas 
formas de interacción social que pue-
den facilitar el acoso en línea. Así, esta 
investigación buscó comprender cómo 
el arte puede ayudar a las y los estu-
diantes a desarrollar habilidades so-
cioemocionales y a construir relaciones 
más positivas con sus compañeras y 
compañeros.

Motivado por un caso de matoneo ocu-
rrido en el grado 802 de la IET Bicen-
tenario ubicada en Funza, el grupo de 

investigación decidió explorar el po-
tencial del arte como herramienta para 
fomentar la empatía y la expresión 
emocional. Este contexto particular 
permitió analizar cómo el arte puede 
contribuir a crear un ambiente escolar 
más seguro y saludable y así prevenir 
futuras situaciones de violencia.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

El tema central tratado fue la inciden-
cia del arte en el mejoramiento del cli-
ma escolar. Inicialmente, ante un caso 
de acoso escolar en el salón, surgió la 
pregunta sobre cómo el concepto de 
“dar” a través del arte podía mejorar el 
clima escolar. Sin embargo, al profun-
dizar en el tema, se cayó en la cuenta 
de la necesidad de abordar una pregun-
ta más fundamental: ¿qué emociones 
experimentamos? Así, la investigación 
se centró en responder la siguiente pre-
gunta: ¿Cuáles son las emociones que 
experimentan y expresan las y los es-
tudiantes del colegio Bicentenario sede 
principal a través de diversas expresio-
nes artísticas? 

Objetivo general 

Promover el desarrollo socioemocio-
nal de las y los estudiantes de la IET 
Bicentenario a través de la expresión 
artística.

Objetivos específicos

• Observar, a partir de los diferentes 
grupos de interés, las diversas expre-
siones artísticas realizadas por las y los 
estudiantes en el IET Bicentenario sede 
principal (secundaria).
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• Discutir grupalmente sobre los ha-
llazgos de las entrevistas y las encues-
tas realizadas.

• Utilizar el análisis de contenido de 
las transcripciones de las entrevistas 
y los registros de las observaciones 
directas para identificar y describir las 
emociones predominantes en las y los 
estudiantes en los grados encuestados 
y entrevistados.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En este estudio de enfoque mixto y al-
cance exploratorio, se investigó la re-
lación entre el arte y las emociones en 
estudiantes de secundaria. La metodo-
logía se dividió en cuatro etapas:

1. Discusión previa o de prepara-
ción: al iniciar el proyecto se decidió 
realizar una observación individual 
de las emociones producidas en las 
y los investigadores al momento 
de realizar ejercicios artísticos pro-
puestos en el aula; luego, a modo 
de discusión, se pretendió detectar 
esas manifestaciones artísticas con 
las cuales se tenía afinidad, tanto a 
través del arte, como en el arte, y se 
trató de nombrar las emociones que 
se tenían o se expresaban en esos 
instantes.

2. Encuestas en población: se dise-
ñaron encuestas para poder detectar 
en la institución diferentes concep-
tos o claves sobre la relación del arte 
con las emociones, y se aplicaron a 
voluntarios/as de los grados 801 y 
1003. Se recopilaron y registraron 

las respuestas, haciendo uso de un 
diario de campo.

3. Observación directa y entrevistas 
por interés común: como una segun-
da actividad, las y los investigadores 
se dividieron en grupos de interés 
común en manifestaciones artísticas 
(danzas, teatro, plásticas, etc.) y se 
hizo la observación no participante 
de actividades artísticas, tanto en 
clase como extraescolares dentro de 
la institución. De las y los estudian-
tes observados, se realizaron entre-
vistas a voluntarias/os con el pro-
pósito de recopilar las experiencias 
y emociones en cada manifestación 
artística. Los datos fueron registra-
dos en el mismo diario de campo. 

4. Análisis de datos a través de mesa 
redonda: se realizó la organización 
y sistematización de los datos reco-
lectados por medio de tablas, sepa-
rando la información de entrevistas 
(por área artística) de la de encues-
tas (conocimiento previo). Se discu-
tió en grupo sobre los hallazgos de 
la información recolectada, haciendo 
uso de la técnica de mesa redonda, 
nombrando, identificando y recono-
ciendo las emociones encontradas.

Los instrumentos que se diseñaron 
para las etapas dos y tres de la inves-
tigación fueron los diarios de campo, 
los registros anecdóticos, las encuestas 
semiestructuradas y las entrevistas en 
profundidad para recopilar datos cua-
litativos (ilustración 1). Las funciones 
principales de cada uno son:

• Diario de campo: registrar observa-
ciones, reflexiones y respuestas de en-
cuestas y entrevistas.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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• Registros anecdóticos: documentar 
momentos relevantes durante las ob-
servaciones.

• Encuesta: preguntas abiertas y cerra-
das para conocer las percepciones de 
las y los estudiantes.

• Entrevista: semiestructurada para ex-
plorar en profundidad las experiencias 
y emociones de las y los estudiantes.

Ilustración 1. Instrumentos de recolección de
información cualitativa

Fuente: Elaboración propia.

La socialización y conclusión del pro-
yecto están pendientes. Sin embargo, 
se recopiló información a través de 
diarios de campo, anécdotas, encuestas 
y entrevistas a grupos focales (ilustra-
ción 2). Las encuestas se aplicaron de 
manera manual, aunque se planteó la 
posibilidad de utilizar formularios inte-
ractivos y códigos QR para optimizar la 
recopilación y organización de los da-
tos. No obstante, se presentaron algu-
nos obstáculos: falta de recursos como 
internet inalámbrico en el 53.8 % de 
las y los encuestadores y entrevistado-
res, 46,15 % no tienen una herramien-
ta tecnológica propia, como celulares 
y computadoras, impidiendo la im-
plementación de medios electrónicos. 
Aunque la distribución de roles dentro 
del grupo de investigación permitió 
una mayor eficiencia en la recolección 
de datos, la falta de recursos tecnológi-
cos dificultó la coordinación y el segui-
miento del progreso de cada persona.

En el siguiente se encuentran los vi-
deos de las entrevistas: https://drive.
google.com/drive/folders/1kdGM-
6d6KHq3VCvxfZGoQwfUnXe-bfaI-
h?usp=sharing

Desde ese punto no hubo avance en la 
metodología propuesta y, por lo tanto, 
únicamente puede hablarse de resulta-
dos preliminares y las proyecciones con 
respecto al proyecto. Los desafíos prin-
cipales en esta etapa fueron la falta de 
recursos tecnológicos y la obtención de 
autorizaciones institucionales, además 
de las falencias en la conservación del 
material obtenido, por causa de la inex-
periencia de las y los investigadores. 
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2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Las y los estudiantes investigadores 
consideran que sería beneficioso in-
tegrar el proyecto de investigación a 
la malla curricular, de esta manera, se 
podría participar en el proyecto desde 
el aula de clase y la planificación de las 
actividades se alinearía con la temática 
de la investigación. Esto resolvería va-
rios problemas que se enfrentaron:

• Sobrecarga académica: algunas y 
algunos estudiantes expresaron pre-
ocupación por la carga adicional de 
trabajo que representaba el proyecto, 
especialmente al tener que ausentar-
se de otras clases.

• Estrés y abandono: algunas y algu-
nos estudiantes abandonaron el pro-
yecto debido al estrés y a la presión 
que sentían.

• Falta de apoyo familiar: en algunos 
casos, las familias se opusieron a que 
sus hijas e hijos participaran en pro-
yectos extracurriculares.

• Problemas logísticos: la inestabi-
lidad en los hogares, la pérdida de 
información y los daños en dispositi-
vos electrónicos, dificultaron la con-
tinuidad del proyecto.

• Bajo rendimiento académico: algu-
nas y algunos estudiantes con bajo 
rendimiento académico no pudieron 
dedicar el tiempo necesario al pro-
yecto.

Debido a estos desafíos, se está consi-
derando la necesidad de repetir algunas 
etapas de la investigación y ajustar el 
cronograma. En conclusión, este estu-
dio exploratorio reveló el potencial del 
arte como una herramienta poderosa 
para promover el desarrollo socioemo-
cional de las y los estudiantes. A pesar 
de los desafíos encontrados, los resul-
tados preliminares son prometedores y 
abren nuevas vías de investigación en 
el campo de las artes y la educación. Se 
recomienda realizar estudios futuros 
con muestras más grandes y diversas 
para corroborar los hallazgos y profun-
dizar en la comprensión de la relación 
entre el arte y las emociones.

Ilustración 2. Recolección de información primaria

Fuente: Elaboración propia.
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3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Por lo anteriormente narrado, se en-
contraron como resultados prelimina-
res en el cumplimiento de los objeti-
vos, que:

En cuanto a poder “explorar las emo-
ciones expresadas en las manifestacio-
nes artísticas”, a través de la observa-
ción directa de clases y el análisis de 
producciones artísticas, se encontró 
que las y los estudiantes utilizan di-
versas técnicas artísticas para expresar 
una amplia gama de emociones (Diehl 
y Gómez, 2020). Los registros anecdó-
ticos y los diarios de campo corroboran 
esta evidencia, mostrando cómo el arte 
se convierte en un medio para procesar 
sentimientos y conflictos internos. Los 
hallazgos preliminares sugieren que el 
arte desempeña un papel importante 
en el desarrollo socioemocional de las 
y los estudiantes.

Siguiendo con la idea de “identificar 
cómo los estudiantes utilizan el arte 
como medio de expresión” se encontró 
preliminarmente que, las y los estu-
diantes utilizan el arte como una herra-
mienta para expresar sus experiencias 
y emociones de manera creativa. La 
observación de clases y la recopilación 
de registros anecdóticos han permitido 
identificar patrones en la forma en que 
las y los estudiantes utilizan diferentes 
técnicas artísticas para comunicar sus 
sentimientos.

Finalmente, con respecto al objetivo de 
“discutir grupalmente los hallazgos de 

las entrevistas y encuestas”, la forma-
ción de equipos de trabajo con roles es-
pecíficos permitió optimizar el proceso 
investigativo. Sin embargo, se enfren-
taron desafíos durante la recolección 
de datos, como la falta de autorización 
de algunos/as docentes y las preocupa-
ciones de las y los estudiantes en rela-
ción con su privacidad. Estos hallazgos 
sugieren la necesidad de implementar 
estrategias más efectivas para obtener 
la colaboración docente y manejar ade-
cuadamente las inquietudes de las y los 
estudiantes. Además, se evidenció la 
importancia de fortalecer la comunica-
ción y la colaboración entre los miem-
bros de los equipos de investigación.

En resumen, se encontraron como 
principales hallazgos preliminares, que 
el arte es una herramienta valiosa para 
que las y los estudiantes expresen sus 
emociones y experiencias (Oliveros, 
2018). Las y los estudiantes de la IET 
Bicentenario utilizan diversas técnicas 
artísticas para comunicar sus senti-
mientos de manera creativa, cada vez 
de una manera más completa. El desa-
rrollo socioemocional de las y los es-
tudiantes se ha visto favorecido por la 
práctica artística.

3.2 RESULTADOS

Los resultados preliminares son pro-
metedores. El arte se revela como una 
herramienta valiosa para la expresión 
emocional y el desarrollo personal de 
las y los estudiantes (ilustración 3). Sin 
embargo, se identificaron desafíos en 
la implementación de la investigación 
que deben ser considerados en futuros 
proyectos.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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Ilustración 3. Resultados preliminares de la investigación

Fuente: Elaboración propia.
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Los principales productos se han pre-
sentado en algunas ferias escolares 
como el día del arte y la tecnología, 
donde se pudieron realizar actividades 
dirigidas a los diferentes grados, ejem-
plo de esto fue el ejercicio basado en 
Sol Lewit, para a la enseñanza de ex-
plorar y manifestar las emociones a 
través del dibujo de las líneas, lo cual 
se basa en el autor, el arquitecto John 
Ormsbee Simonds, que no estaba de 
acuerdo con la teoría de la aleatoriedad 
en el dibujo; en su libro Landscape Archi-
tecture vio que cada una de las líneas de 
una composición se dirigía a un estado 

de ánimo concreto (Martínez y Ospi-
na, 2019). Su diagrama, un testamento 
para artistas actuales con fijación en los 
trazos como Rikard Rodin, se compo-
ne en total de 48 tipos de líneas que se 
corresponden con el mismo número de 
estados de humor. Las denominó con 
el nombre de mood lines (ilustración 4).

Este cuadro se trabajó con estudiantes 
de sexto y se desarrolló como propues-
ta para llevar a las ferias institucionales 
y las llevadas a la Unicervantes (ilus-
tración 5).
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Ilustración 4. Cuadro de las líneas de ánimo

El registro fotográfico del proyec-
to se encuentra en: https://drive.
google.com/drive/folders/1CNOda-
bkA-BZX5leqva3-mGzjyEGlT2Ha?us-
p=sharing

Fuente:  Infografía de Rikard Rodin. Mood Lines.

Ilustración 5. Participación en ferias

Fuente: Elaboración propia.

Otros productos como collages, en-
samblajes y escritos, así como obras 
de teatro y complementos, se desarro-
llaron a lo largo del año escolar como 
proyectos de síntesis de cada periodo 
lectivo.
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

La investigación demostró ser un pun-
to de partida significativo para desper-
tar el interés de las y los estudiantes 
por la investigación y el autoconoci-
miento. A través de la exploración de 
las emociones mediante la expresión 
artística, las y los estudiantes desarro-
llaron habilidades para identificar, ges-
tionar y comprender sus sentimientos 
de manera más profunda.

Si bien el proyecto se ha enfrentado 
a ciertas limitaciones en términos de 
tiempo y recursos, ha sentado las bases 
para futuras indagaciones. La reflexión 
en torno a las emociones ha resultado 
ser un tema de gran relevancia no solo 
para el grado 802, sino también para 
otros grados, en donde se ha evidencia-
do un gran interés en continuar explo-
rando esta temática.

La experiencia investigativa ha sido 
enriquecedora, pues ha permitido el 
desarrollo de un pensamiento crítico y 
reflexivo sobre el propio aprendizaje y 
el entorno escolar. Al adquirir nuevas 
herramientas de indagación, las y los 
estudiantes han demostrado una ma-
yor conciencia sobre sus necesidades y 
las de sus compañeras y compañeros, 
lo que a su vez ha generado propuestas 
para transformar su vida estudiantil.

Las y los estudiantes recomiendan in-
tegrar la investigación en las clases 
de educación artística y promover la 
colaboración con otras áreas del cono-
cimiento para ampliar el impacto de 
este tipo de proyectos. Se propone, por 
tanto, dar continuidad a esta iniciativa, 
ampliando la muestra y profundizando 

en el análisis de las diferentes manifes-
taciones artísticas y su relación con el 
bienestar emocional.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

El acoso escolar es una realidad diaria 
en muchas instituciones educativas en 
el municipio. Esta problemática, lejos 
de ser esporádica, requiere una aten-
ción especial. Por lo tanto, este proyec-
to buscó abordarla desde el arte, brin-
dando herramientas que permitieran 
a las y los estudiantes, expresar sus 
sentimientos y experiencias de manera 
creativa. Al aplicar diversas técnicas ar-
tísticas, se buscó generar cambios posi-
tivos en la forma en la que las y los es-
tudiantes enfrentan las situaciones que 
afectan su desarrollo emocional, per-
mitiéndoles vivenciar sus experiencias 
de manera más saludable y auténtica.

Al reflexionar sobre sus experiencias 
personales y escuchar las entrevistas 
de sus compañeros y compañeras, las 
y los estudiantes mejoraron su relación 
consigo y su forma de comunicarse con 
las demás personas. Al principio, algu-
nas y algunos estudiantes investigado-
res se mostraron poco participativos al 
realizar entrevistas, pero al ver a sus 
compañeras y compañeros compartien-
do sus experiencias, decidieron unirse. 
Esto les permitió conocer más a fondo 
a las y los demás estudiantes, incluso 
de otros cursos. Al escuchar cómo apli-
caban en sus vidas las diversas formas 
de arte, las y los investigadores pudie-
ron comprender mejor sus deseos, gus-
tos y necesidades.

Este proceso de reflexión y conexión 
permitió a las y los estudiantes desa-
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rrollar una mayor empatía y compren-
sión hacia las demás personas. Es así, 
como al final del proyecto, las y los 
estudiantes habían formado lazos más 
fuertes con sus compañeras y compa-
ñeros y habían desarrollado una mayor 
conciencia y manejo de sus emociones. 
Por ejemplo, un estudiante inicialmen-
te callado y aplicado se convirtió en un 
participante más expresivo y creativo, 
llegando a liderar incluso varias veces 
las reuniones de asesoría sobre el pro-
yecto; y una investigadora descubrió 
formas artísticas que sus compañeras y 
compañeros aplicaban en su diario vi-
vir, lo que la llevó a comprender mejor 
sus necesidades y gustos. El proyecto 
también permitió a las y los estudian-
tes comprender cómo sus emociones 
estaban en juego todo el tiempo. Un 
estudiante, por ejemplo, comprendió 
cómo sus emociones influyen en su 
forma de acercarse a sus compañeras 
y compañeros para entrevistarles y en-
tender sus gustos y necesidades.

En general, el proyecto le permitió a las 
y los estudiantes investigadores, desa-
rrollar una mayor empatía y compren-
sión hacia sus compañeras y compa-
ñeros. También les permitió entender 
que necesitan de otras personas para 
comprenderse a sí mismos/as y que, en 
ocasiones, necesitan ayuda profesional 
para clarificar sus ideas y aplicarlas en 
su vida.

Diehl, K., & Gómez, R. (2020). De-
sarrollo Socioemocional Aspectos básicos 
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO
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La Calera Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
 Ruta 5009: Investigación, tecnología

y seguridad vial.

Nombre del proyecto:
Cambiando el rumbo: Educación

Vial Integral para conductas
seguras en la Ruta 5009.

Autor:
Jayson Camilo Malagón Santiago.

Institución
Educativa

Rural
Departamental

El Salitre

1.1 RESUMEN

La investigación se centró en abordar la 
problemática del comportamiento vial 
inseguro y la percepción del riesgo de 
los actores viales en instituciones edu-
cativas ubicadas a lo largo de la Ruta 
5009 (vía que conecta a Bogotá con los 
municipios de La Calera, Sopó, Guasca 
y Gachetá).  Según procesos de obser-
vación y consulta de fuentes oficiales 
brindadas por la Perimetral Oriente 

Bogotá, se encontró que esta ruta pre-
senta una alta incidencia de siniestros 
que involucran diversos tipos de vehí-
culos y formas de movilidad, por lo que 
se hace necesario implementar estrate-
gias educativas que fomenten cambios 
positivos en el comportamiento de es-
tudiantes, docentes y directivas. Como 
consecuencia, se planteó un enfoque 
integral que incluye la identificación 
de problemas, el diseño de secuencias 
didácticas efectivas, la creación de ma-
teriales innovadores y la evaluación de 
impacto para promover una cultura de 
seguridad vial. Los hallazgos destacan 
la importancia de la educación vial, la 
sensibilización sobre el riesgo y la co-
laboración indispensable de las comu-
nidades educativas para la implemen-
tación de las propuestas.
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1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN

La Ruta 5009 conecta el sector de Pa-
tios en Bogotá con los municipios de 
La Calera, Guasca, Sopó y Gachetá, y 
forma parte del Corredor Perimetral de 
Oriente en Cundinamarca. Este tramo 
fue creado con el objetivo de mejorar la 
movilidad en el sector oriental de Bo-
gotá y conectar con vías principales de 
Bogotá-Villavicencio. Por su importan-
cia, esta vía es transitada diariamente 
por diversos actores viales: transporte 
público, privado, carga, motocicletas, 
bicicletas y peatones. Sin embargo, 
presenta un alto índice de siniestrali-
dad, afectando especialmente a mo-
tociclistas, ciclistas y peatones. Entre 
2017 y 2023, se reportaron 53 muertes 
y 90 lesionados en municipios como La 
Calera y Guasca, con motociclistas li-
derando la cifra de incidentes (Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, 2024).

Desde 2019, se registraron 1,672 inci-
dentes viales en esta ruta, en su ma-
yoría involucrando a motociclistas 
(49.5%) y ciclistas (17.4%), debido a 
factores como caídas, choques y atro-
pellos. Aunque estos incidentes no 
siempre resultan en lesiones graves, re-
presentan riesgos significativos para la 
seguridad vial y la fluidez del tránsito 
(Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
2024). Además, la falta de formación 
en cultura vial y prevención del riesgo 
entre los actores viales y las institucio-
nes educativas exacerba el problema.

Un estudio de percepción realizado en 
la Ruta 5009 encontró que el 55% de 
los usuarios atribuyen los siniestros 
principalmente a factores humanos. 
Para reducir la siniestralidad, sugie-
ren mayor educación vial y presencia 

de autoridades en la vía (Jiménez et al, 
2015). Ante estas dificultades, el pro-
yecto de la Institución Educativa Rural 
Departamental (IERD) El Salitre pro-
puso enfocar la educación vial en las 
comunidades académicas cercanas a 
la Ruta 5009, especialmente en niños, 
niñas y adolescentes, consideradas/os 
como actores vulnerables en la vía (Ji-
ménez, 2010). 

La propuesta buscó fomentar cambios 
de comportamiento y percepción del 
riesgo, promoviendo conciencia vial 
para reducir la siniestralidad en esta 
región.

La población con la que se desarrolla-
ron los objetivos de la investigación 
son estudiantes, docentes y directivas 
docentes de tres instituciones educati-
vas oficiales y privadas que se encuen-
tran localizadas sobre la Ruta 5009. Los 
planteles focalizados fueron: IERD El 
Salitre (sede principal), Colegio Coo-
perativo Paulo VI e Institución Educa-
tiva Departamental (IED) El Carmen 
(sede El Salitre).

Los criterios de inclusión y exclusión 
de la muestra para la investigación fue-
ron:

1. Tres colegios públicos y privados 
ubicados en distintos perímetros de 
la Ruta 5009: IERD El Salitre, IED El 
Carmen - sede El Salitre y Colegio Coo-
perativo Paulo VI. Se escogieron estas 
tres instituciones debido a la facilidad 
en el contacto y desplazamiento de las 
y los estudiantes para su implementa-
ción.

2. Las y los estudiantes de dichos cole-
gios son población no flotante. Así es 
más fácil hacer un seguimiento sobre la 
implementación de las estrategias.
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3. Se focalizaron estudiantes del cuar-
to ciclo de formación (grados octavo y 
noveno), debido a que su tránsito por 
la Ruta 5009 depende de sus propias 
acciones y asumen distintos roles en 
actuación vial (peatón, pasajero, con-
ductores, ciclistas); de igual forma, se 
ajustó al tipo de actividades que se eje-
cutarán en la intervención. 

4. Directivas docentes y docentes di-
rectores/as de grupo de los grupos fo-
calizados.

5. Desde la propuesta se seleccionaron 
aleatoriamente un número específico 
de participantes de la población y se 
escogió un grupo de estudiantes de bá-
sica secundaria por colegio. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación
 
¿Cómo contribuir a los cambios de 
comportamiento y percepción del 
riesgo de actores viales (directivas do-
centes, docentes y estudiantes) que 
forman parte de las tres instituciones 
educativas focalizadas, que se encuen-
tran localizadas sobre la Ruta 5009? 

Objetivo general 

Implementar una propuesta integral 
de educación vial en tres institucio-
nes educativas ubicadas sobre la Ruta 
5009, para la promoción de cambios 
positivos en el comportamiento y en 
la percepción del riesgo de los actores 
viales involucrados (directivas docen-
tes, docentes y estudiantes).

Objetivos específicos 

• Determinar el estado actual de la 
educación vial en las tres instituciones 
educativas localizadas y focalizadas so-
bre la Ruta 5009.

• Diseñar una secuencia didáctica para 
influir en los cambios de comporta-
miento y percepción del riesgo de los 
actores viales que forman parte de co-
munidades académicas de institucio-
nes educativas ubicadas sobre la Ruta 
5009.

• Crear materiales didácticos y recur-
sos educativos innovadores que fo-
menten la conciencia del riesgo y la 
adopción de comportamientos seguros 
en el entorno vial.

• Establecer estrategias de seguimien-
to y evaluación para medir el impacto 
de la secuencia didáctica en los cam-
bios de comportamiento y percepción 
del riesgo de los actores viales.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La investigación se desarrolló con base 
en el enfoque mixto, combinando mé-
todos cualitativos y cuantitativos para 
desarrollar el objetivo. La parte cuali-
tativa exploró percepciones y actitudes 
de directivas, docentes y estudiantes 
sobre movilidad segura, mediante gru-
pos focales y observaciones participan-
tes (ilustración 1). La parte cuantitati-
va evaluó cambios en comportamiento 
y percepción del riesgo, usando en-
cuestas y cuestionarios. Este enfoque 
permitió una comprensión completa 
de la situación. 

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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Asimismo, mediante un estudio expe-
rimental se implementaron estrategias 
de seguridad vial en instituciones de 
la Ruta 5009, evaluando su efectividad 
en un entorno real. Esto proporcionó 
evidencia sólida sobre el impacto de 

Tabla 1. Fases de implementación del proyecto

las estrategias en el comportamiento y 
percepción del riesgo.

Las fases de investigación que permi-
tieron el desarrollo de los objetivos es-
pecíficos se alinearon con los objetivos 
específicos (tabla 1). 

FASE META INSTRUMENTOS RESULTADOS

Diagnóstico Determinar el estado 
actual de la educación 
vial en las tres insti-
tuciones educativas 
focalizadas. 

  

Encuesta de percep-
ción sobre educación 
escolar.

-Reporte detallado del estado 
actual de la educación vial en 
las instituciones. 
-Identificación de fortalezas y 
debilidades. 
-Datos cuantitativos y cuali-
tativos sobre percepciones y 
comportamientos actuales.

Diseño de 
Secuencia 
Didáctica

Diseñar una Secuencia 
Didáctica que influya 
en cambios de com-
portamiento y percep-
ción del riesgo.
  

Matriz de creación de la 
secuencia didáctica.

-Secuencia Didáctica elabo-
rada, con objetivos claros y 
metodologías definidas.
-Inclusión de actividades 
interactivas y recursos innova-
dores. -Aprobación del diseño 
por parte de los docentes de 
las instituciones y pilotaje.

Creación de 
Materiales 
Didácticos

Crear materiales 
didácticos y recursos 
educativos innovadores 
para fomentar la con-
ciencia del riesgo.

  

Guion de contenido 
para la elaboración de 
plataforma de gamifi-
cación.

Pitch se socialización de 
recursos creados por el 
equipo de investigación.

-Materiales didácticos produ-
cidos (videos, guías, juegos, 
plataforma virtual.). 
-Recursos educativos innova-
dores accesibles para docen-
tes y estudiantes.
-Feedback de la Perimetral y 
las comunidades focalizadas 
sobre la utilidad de los ma-
teriales.
-Elaboración de prueba de 
entrada

Implementación 
de la Secuencia 
Didáctica

Implementar la
Secuencia Didáctica
en las aulas y fomentar 
la participación activa.

Diarios de campo.
Registro fotográfico y 
entrevistas.
Pruebas de entrada y 
de salida.

-Ejecución de la Secuencia 
Didáctica en tres de las institu-
ciones focalizadas.
-Alta participación de estu-
diantes en las actividades. 
-Observaciones de cambios 
en la dinámica de clase y en la 
interacción.

Seguimiento y 
Evaluación

Establecer estrate-
gias de seguimiento y 
evaluación para medir 
el impacto de la inter-
vención.

Encuestas de satis-
facción y formato de 
evaluación.

-Herramientas de evaluación 
diseñadas y aplicadas (en-
cuestas, entrevistas, observa-
ciones).
-Análisis de datos que muestre 
cambios en la percepción del 
riesgo y comportamiento. 
-Socialización de los resul-
tados parciales del proyecto 
en diferentes espacios (foros, 
semana de la movilidad) con 
recomendaciones y conclu-
siones sobre el impacto del 
proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 1. Desarrollo de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Tejiendo caminos seguros

Participar en el proyecto de investiga-
ción Ruta 5009: investigación, tecnolo-
gía y seguridad vial ha sido una expe-
riencia que ha transformado tanto mi 
perspectiva como la de mis compañe-
ros, sobre la importancia de la seguri-
dad vial y la educación relacionada con 
ella. Este proyecto, que abarca institu-
ciones situadas en la ruta que va desde 
el peaje de la Calera hasta el peaje Sopó, 
nos ha permitido no sólo estudiar los 
aspectos técnicos y metodológicos de 
la seguridad vial sino también involu-
crarnos activamente en la difusión de 
este conocimiento.

Uno de los aspectos más enriquecedo-
res de esa experiencia ha sido el desa-
rrollo de videos utilizando la técnica 
de animación Stop Motion. A través de 
estas animaciones, pudimos ilustrar 
la importancia de seguir las normas 
de tránsito, mostrar las consecuencias 
de no hacerlo y concienciar a estu-
diantes de otras instituciones sobre el 
riesgo de la imprudencia vial. Fue un 
reto combinar la investigación con la 
producción audiovisual, pero el apoyo 

de herramientas donadas por Corea 
del Sur, tales como tabletas, cámaras, 
portátiles y mesas de estudio, facilitó 
enormemente la creación de estos ma-
teriales. De igual manera, la donación 
del capital semilla proveniente del Pro-
grama Ondas, permitió la adquisición 
de materiales para la creación de esce-
narios, lo cual nos ayudó bastante.

En el marco de este proyecto, también 
se diseñó una metodología efectiva 
para enseñar seguridad vial, un proceso 
que incluyó identificar los principales 
riesgos en la zona de la ruta 5009 y es-
tablecer acciones para mitigarlos a tra-
vés de la educación. Estar inmersos en 
el Programa Ondas, participar en ferias 
y foros, así como tener la oportunidad 
de hablar en medios como la RTVC, 
nos ha permitido llegar a más perso-
nas y promover una cultura de pre-
vención vial. Esto ha sido fundamen-
tal para ampliar el impacto de nuestra 
investigación más allá del aula y llevar 
nuestro mensaje a otras comunidades 
educativas; personalmente he aprendi-
do mucho sobre seguridad vial, desde 
los principios básicos hasta el uso de 
tecnologías, y he podido compartir mo-
mentos con compañeras y compañeros 
y hacer nuevas amistades en el proceso 
(ilustración 2). 
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El uso de los videos en Stop Motion no 
sólo me ha ayudado a transmitir ideas 
complejas de una manera accesible, 
sino que también me ha enseñado la 
importancia de la creatividad en la edu-
cación vial. Sin embargo, este proceso 
nos ha permitido identificar algunos 
aspectos que se podrían mejorar: una 
recomendación clave sería diversificar 
más los recursos educativos que incor-
poramos o producir explicaciones inte-
ractivas que permitan a los estudiantes 
experimentar de manera virtual los 
riesgos viales y las consecuencias de 
no seguir las normas. También sería 
útil expandir nuestras actividades de 
aprendizaje a otras comunidades fue-
ra de la ruta 5009 para impactar a un 
mayor número de personas. Finalmen-
te, considero que nuestra labor en el 
proyecto debe continuar, no sólo con el 
objetivo de mejorar la educación vial en 
nuestra región, sino como un ejemplo 
para otras instituciones educativas que 
deseen implementar programas simi-
lares. Esta experiencia ha demostrado 
que con las herramientas adecuadas y 
una metodología bien diseñada pode-
mos generar un cambio significativo en 
la conciencia de la comunidad.
Kalet Nicolás Gómez Beltrán.

Ilustración 2. Algunas y algunos integrantes del 
grupo de investigación

Fuente: Elaboración propia.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Para analizar la información recolecta-
da, se destacaron tres categorías: per-
cepción del riesgo, cambios en la con-
ducta y efectividad de la intervención:

a. Percepción del riesgo: las encuestas 
iniciales mostraron que las y los estu-
diantes reconocen la importancia de la 
educación vial, sugiriendo actividades 
como simulacros de tráfico y charlas 
educativas para mejorar la conciencia 
vial. Las y los docentes enfatizaron la 
necesidad de incluir la educación vial 
en el currículo y realizar actividades 
prácticas y campañas de conciencia-
ción. Las directivas propusieron mejo-
ras en infraestructura y formación.

b. Cambios de conducta: las y los es-
tudiantes desarrollaron planes de ac-
ción para mejorar la seguridad vial en 
la Ruta 5009, demostrando responsa-
bilidad y proactividad, igualmente do-
cumentaron y evaluaron sus acciones, 
mostrando mejoras en habilidades para 
identificar y mitigar riesgos.

c. Efectividad de la intervención: las 
pruebas iniciales indicaron un conoci-
miento básico adecuado de las normas 
de tránsito, pero se identificaron áreas 
de mejora como el manejo compartido 
de la vía con ciclistas y precauciones en 
zonas escolares. Se espera que la inter-
vención mejore la comprensión y apli-
cación de estas normas.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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A corto plazo, se analizarán encuestas 
y observaciones para medir cambios en 
la percepción y la conducta, la efecti-
vidad se evaluará mediante encuestas 
de satisfacción. A mediano plazo, se 
podría reforzar la educación vial inte-
grándola de manera transversal en el 
currículo escolar, realizando talleres 
prácticos regularmente y realizando 
monitoreo y evaluación para seguir 
evaluando el impacto de las interven-
ciones mediante encuestas y observa-
ciones para ajustar estrategias según 
sea necesario. Asimismo, se espera 
fortalecer la participación comunitaria 
involucrando a familias, autoridades 
locales y organizaciones, en activida-
des de concienciación y seguridad vial. 
Finalmente, se proyecta la formación 
continua a docentes y estudiantes so-
bre nuevas normativas y prácticas de 
seguridad vial.

A largo plazo, se plantea la creación de 
redes de seguridad vial (Marín et al, 
2022), para el establecimiento de comi-
tés locales y regionales que promuevan 
prácticas seguras y compartan recursos 
y experiencias. Además, se desea inno-
var en las estrategias educativas para la 
adopción de tecnologías avanzadas y la 
comprensión seguridad vial de manera 
más efectiva. Por último, se espera rea-
lizar estudios de impacto a largo plazo 
para medir cambios en la cultura de 
seguridad vial que aporten a la adap-
tación de políticas y programas en esta 
materia.

3.2 RESULTADOS

El estudio sobre el estado de la edu-
cación vial en tres instituciones edu-
cativas de la Ruta 5009 (IERD El Sa-
litre, IED El Carmen - sede El Salitre 
y Colegio Cooperativo Paulo VI) reve-

ló aspectos fundamentales y áreas de 
mejora para el conocimiento vial de 
la comunidad educativa. La investi-
gación se realizó mediante encuestas 
electrónicas a estudiantes, docentes y 
directivas, quienes expresaron sus per-
cepciones sobre la educación vial y su 
importancia en el currículo escolar.

Los resultados se organizaron en tres 
niveles de análisis. En primer lugar, se 
observó que la mayoría considera esen-
cial que la educación vial esté presente 
en todas las asignaturas y que se con-
forme un comité de seguridad vial en 
cada institución para coordinar accio-
nes efectivas. Esta integración busca 
promover una cultura vial consciente, 
orientada a la protección de estudian-
tes y personal educativo. En segundo 
lugar, se identificó que, aunque las 
personas encuestadas participan en ac-
tividades de seguridad vial, existe una 
gran necesidad de capacitaciones perió-
dicas para fortalecer su conocimiento y 
fomentar una actitud responsable ante 
situaciones de riesgo. Finalmente, el 
análisis sobre programas y estrategias 
implementadas destacó que las activi-
dades prácticas, combinadas con el uso 
de tecnologías, son herramientas clave 
en el aprendizaje vial. Las personas en-
cuestadas sugieren acompañamientos 
seguros y actividades continuas para 
mejorar la seguridad en los entornos 
escolares.

Por otra parte, la percepción de las y 
los estudiantes sobre la seguridad vial 
muestra un alto grado de preocupa-
ción. La mayoría percibe el tránsito en 
las inmediaciones de sus instituciones 
como riesgoso, lo cual se ve reforzado 
por experiencias de situaciones peligro-
sas o siniestros cercanos a sus centros 
educativos. Las y los estudiantes expre-
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san la necesidad de contar con medidas 
educativas que las y los prepare tanto 
teórica como prácticamente, para res-
ponder ante estos riesgos. Entre las 
sugerencias para mejorar la seguridad, 
se destacan los simulacros de tráfico 
y las charlas educativas, que, además 
de proporcionar conocimientos teóri-
cos, permiten desarrollar habilidades 
prácticas en un entorno controlado. 
También se mencionó la necesidad de 
promover el uso de puentes peatonales 
como medida de prevención.

La propuesta de solución del estudio 
incluye tres componentes principa-
les: el desarrollo de comportamientos 
seguros mediante la inclusión de la 
educación vial en el currículo escolar, 
la realización de talleres interactivos y 
campañas de sensibilización periódicas, 
y el mejoramiento de la infraestructura 
vial en colaboración con autoridades 
locales. La comunidad educativa consi-
dera que, además de la enseñanza teó-
rica, es vital incluir una vigilancia cons-
tante en horarios de entrada y salida de 
las escuelas para reducir los riesgos.

Como parte de la intervención edu-
cativa, se implementó una secuencia 
didáctica fundamentada en el apren-
dizaje basado en retos. Esta estrategia 
de enseñanza permitió a las y los es-
tudiantes, identificar problemas via-
les, evaluar sus conocimientos sobre 
normas de movilidad y diseñar planes 
de acción para abordar estos proble-
mas. Además, la creación de material 
didáctico mediante herramientas como 
videos de Stop Motion y la plataforma 
Cepo posibilitó una experiencia de 
aprendizaje interactiva y práctica. Los 
juegos y talleres de tránsito también fa-
vorecieron el desarrollo de competen-
cias en seguridad vial.

Al finalizar la intervención, se aplicó 
una encuesta para evaluar la efectivi-
dad del taller formativo, abarcando as-
pectos como la temática, metodología, 
logística y recursos digitales utilizados. 
Los resultados señalaron que las y los 
participantes valoraron la actividad 
como educativa y entretenida, aun-
que algunas y algunos sugirieron una 
mayor profundidad en los contenidos. 
En general, la experiencia fue positiva, 
promoviendo una cultura de seguridad 
vial en los entornos escolares y eviden-
ciando la importancia de mantener una 
mejora continua en este ámbito.

Cabe señalar que uno de los resulta-
dos más importantes fue la alianza que 
logramos con la Perimetral Oriente 
Bogotá, quien brindó asesoría, acom-
pañamiento y acceso a bases de datos 
para validar los datos y estadísticas 
presentadas en el proyecto. Se agrade-
ce el trabajo activo y comprometido de 
Luis Alberto Arévalos, quien desinte-
resadamente se comprometió con los 
objetivos del proyecto y abrió espacios 
de socialización en el municipio (ilus-
tración 3).

Ilustración 3. Socialización del proyecto
de investigación

Fuente: Elaboración propia.
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De igual forma, se agradece a CEMEX 
por su aporte al proyecto a través de 
talleres formativos implementados en 
la IERD El Salitre, lo que apoyó, de 
manera práctica, la adquisición de ha-
bilidades en materia de seguridad vial. 
Finalmente, se agradece al secretario 
de movilidad del municipio de La Ca-
lera, Julián Ascanio, por la disposición 
para escuchar las bases del proyecto y 
querer que esta propuesta llegue a los 
demás colegios del municipio.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Como recomendaciones se puede 
señalar la importancia de continuar 
replicando la implementación de la 
propuesta en todas las instituciones fo-
calizadas, ya que por asuntos adminis-
trativos solo se logró en tres colegios. 
En tal sentido, se hace necesario gene-
rar un plan de comunicación y contacto 
con las y los rectores y coordinadores 
para informar sobre la propuesta y po-
der desarrollar las actividades.

De igual forma, se deben afianzar 
alianzas con organizaciones regionales 

y municipales, de tal forma que per-
mitan la expansión de los factores de 
implementación y se logre el acompa-
ñamiento, retroalimentación y unifica-
ción de propósitos en temas de segu-
ridad vial. Dicha articulación permitirá 
la construcción de redes de apoyo que 
busquen la maximización del impacto 
en la comunidad.

En vista de que la implementación de-
pende de factores como la gestión, la 
organización, el establecimiento de 
acuerdos y el traslado del talento hu-
mano de las instituciones educativas, 
la ejecución de las actividades debe ser 
flexible y ajustarse a las condiciones de 
los colegios. Se sugiere que la puesta 
en marcha de la secuencia didáctica se 
lleve a cabo en dos jornadas, con el fin 
de ajustar el tiempo, recolectar la in-
formación y lograr el acompañamiento 
adecuado en cada uno de los niveles de 
la plataforma.

Si bien la secuencia didáctica se articu-
la por medio de la plataforma Seppo, 
en condiciones donde no hay internet 
se podrían ajustar los recursos para 
trabajar de forma remota. No obstan-

Ilustración 4. Grupo de investigación Ruta 5009: Investigación, tecnología y seguridad vial

Fuente: Elaboración propia.
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te, en la región del Guavio existen dos 
aulas digitales donadas por Corea del 
Sur para la IERD El Salitre e IED El 
Carmen (colegios focalizados para la 
investigación), lo cual abre la posibili-
dad para trabajar en esos espacios, ga-
rantizando la conectividad y uso de los 
recursos electrónicos. 

Por otro lado, en cuanto a las proyec-
ciones del proyecto, se espera, a corto 
plazo, terminar con las implementacio-
nes en las instituciones educativas fo-
calizadas y finalizar el proceso de reco-
lección de la información. A mediano 
plazo, se busca replicar la experiencia 
en otras instituciones educativas de la 
región, con la mediación de la Secreta-
ría de Movilidad del municipio de La 
Calera, y consolidar la articulación con 
entidades como la Perimetral Oriente 
Bogotá y CEMEX, de tal forma que se 
integren en la fase de implementación 
como agentes expertos que ayuden al 
desarrollo de las competencias sobre 
seguridad vial (Meneses et al, 2010). 
Finalmente, a largo plazo, se busca 
generar estrategias de sostenibilidad, 
capacitación de nuevas y nuevos estu-
diantes y que los recursos diseñados, 
así como la experiencia, sean parte del 
plan de trabajo de otras organizaciones. 

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

La investigación destacó la importancia 
de integrar procesos de investigación 
dentro de las aulas de clase (ilustración 
4); la educación vial, abordada desde 
un enfoque integral, busca prevenir 
comportamientos inseguros en la vía 
y, adicionalmente, transforma la per-
cepción de la educación tradicional. 
Esto representa una oportunidad para 

que las y los docentes innoven en los 
enfoques, fomentando un aprendizaje 
conectado con la realidad y el entorno 
social de las y los estudiantes.

Incorporar la investigación en el currí-
culo eleva la experiencia educativa más 
allá de la teoría, acercándola al ámbito 
práctico y cotidiano del alumnado. En 
este sentido, el proyecto ha demostra-
do que incluir componentes como la 
educación vial de forma transversal no 
solo es viable, sino que necesario para 
formar sociedades responsables y cons-
cientes de su entorno. Al transformar 
los métodos de enseñanza tradiciona-
les se promueve un aprendizaje activo 
y contextualizado, que responde a las 
necesidades actuales de las y los estu-
diantes y al dinamismo de su entorno.

Además, la investigación en el aula no 
solo cambia la percepción de las clases, 
sino que también tiene el potencial 
de transformar contextos educativos 
al proponer soluciones innovadoras y 
sostenibles para problemas reales. Este 
enfoque hacia la práctica investigativa 
enriquece la experiencia educativa y 
asegura la sostenibilidad futura de la 
escuela. Adoptar la investigación como 
herramienta educativa permite que las 
y los estudiantes desarrollen compe-
tencias clave para el siglo XXI, prepa-
rándolas y preparándolos para los desa-
fíos actuales y para un futuro incierto y 
en constante cambio.
Camilo Malagón Santiago.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa
Municipal 

Técnica
Acción Comunal

Municipio:
Fusagasugá Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
SENTIMEDIADOS.

Nombre del proyecto:
Reconstrucción de la memoria

histórica del municipio de
Fusagasugá a partir

del reconocimiento de las 
diversidades sexuales.

Autor:
Cristian Andrés Verano Camayo.

1.1 RESUMEN

El grupo de investigación SentiMe-
diados, que forma parte del Programa 
Ondas Cundinamarca de MinCiencias, 
busca explorar prácticas, percepcio-
nes, imaginarios y trayectorias vitales 
ancladas a las diversidades sexuales, a 
partir de narraciones biográficas y de 
lenguajes artísticos que permitan su 
visibilidad, en aras de contribuir a la 
generación de acciones inclusivas y de 

convivencia pacífica que posibiliten la 
reconstrucción de una dimensión de la 
memoria del municipio de Fusagasugá. 
En este sentido, el proyecto enfatizó 
en que desde el mundo educativo hay 
desafíos importantes en términos de 
contribuir a hacer visible la discrimina-
ción y la violencia en todas sus formas, 
y de aportar pedagógicamente, desde la 
sensibilidad, a generar acciones que las 
resistan y las enfrenten pacíficamente. 

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN
 
El proceso investigativo se adelantó 
en la Institución Educativa Municipal 
Técnica (IEMT) Acción Comunal, insti-
tución oficial de educación preescolar, 
básica y media del municipio de Fusa-
gasugá, ubicada en la comuna Norte. 
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Cuenta con énfasis en electrónica y ges-
tión empresarial, es de jornada única y 
cuenta con cerca de 750 estudiantes y 
40 docentes en su sede principal. Pre-
senta una población diversa y, en oca-
siones, en situación de vulnerabilidad 
ligada a factores socioeconómicos, sin 
embargo, hay importantes potenciali-
dades en términos creativos, deporti-
vos y, a menudo, de apoyo entre pares.

Cuando Minciencias hizo pública la 
convocatoria del Programa Ondas para 
el departamento de Cundinamarca a fi-
nales del año 2023, la institución tenía 
un importante trecho recorrido, pues, 
además de contar con experiencia pre-
via en este tipo de convocatorias, se 
habían adelantado escenarios de sensi-
bilización dentro del aula, en los cuales 
se habían propuesto discusiones con 
enfoque de género apalancadas en el 
reconocimiento de la diversidad como 
potencia creadora y eje articulador de 
la educación para la ciudadanía.

En este sentido, la conformación del 
grupo base fue relativamente sencilla, 
ya que se tuvieron en cuenta afinida-
des frente a los temas clave, además, 
se identificaron intereses que cobraron 
mayor visibilidad mediante preguntas 
problematizadoras que condujeron a 
reconocer que todas las personas tie-
nen un grado de curiosidad por el en-
torno que parte de la propia experiencia 
vital y que, en esa medida, se pueden 
potenciar capacidades para preguntar, 
interpelar, cooperar y contribuir con 
la construcción de soluciones posibles 
(aunque no inmediatas) a los proble-
mas que  rodean e impactan como 
comunidad educativa, pero también 
como sujetos pensantes y sintientes.

De ahí surge la denominación del gru-
po como “SentiMediados”, porque se 
tiene la convicción de que el aborda-
je de los problemas relacionados con 
la convivencia y el reconocimiento de 
la diversidad exige, además de la re-
flexión rigurosa, contemplar y reavivar 
la dimensión sensible que nos configu-
ra como seres vivos, seres humanos. Se 
trata de atizar el fuego del sentir, por-
que seguro que antes de reflexionar, ya 
sentíamos. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Cómo explorar prácticas, percepcio-
nes, imaginarios y trayectorias vitales 
ancladas a las diversidades sexuales a 
partir de narraciones biográficas y de 
lenguajes artísticos que permitan su 
visibilidad en aras de contribuir en la 
generación de acciones inclusivas y de 
convivencia pacífica, que en últimas 
posibiliten la reconstrucción de una di-
mensión de la memoria del municipio 
de Fusagasugá?

Objetivo general 

Explorar prácticas, percepciones, ima-
ginarios y trayectorias vitales ancladas 
a las diversidades sexuales a partir de 
narraciones biográficas y de lenguajes 
artísticos que permitan su visibilidad 
en aras de contribuir en la generación 
de acciones inclusivas y de convivencia 
pacífica.
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Objetivos específicos 

• Caracterizar integrantes de la comu-
nidad LGBTI, sus familiares y amis-
tades, mediante entrevistas semies-
tructuradas para conocer prácticas, 
percepciones, imaginarios y trayecto-
rias vitales.

• Aportar herramientas conceptuales y 
metodológicas que, desde los lenguajes 
artísticos, sirvan como insumo para la 
construcción de iniciativas alrededor 
de la convivencia pacífica y al reconoci-
miento de la diversidad como potencia 
creadora.

• Impulsar en las y los estudiantes la 
producción de narrativas digitales atra-
vesadas por el lenguaje fotográfico, que 
reconstruyan la memoria histórica in-
dividual y colectiva, para así, contribuir 
a la convivencia pacífica de la comuni-
dad educativa.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El ejercicio de investigación se inscri-
bió en el campo de las ciencias sociales 
y aspiró a instalarse en la línea de la 
investigación-creación, porque se reco-
noce el arte como lenguaje sensible que 
conduce a pensar y sentir, y, por tanto, 
puede conllevar a una acción transfor-
madora. En este sentido, persiste un 
desafío importante en términos de sen-
sibilizar a los y las estudiantes sobre la 
necesidad y la importancia de explorar 
las habilidades propias de los lengua-
jes artísticos, que el mundo académico 
en general y la escuela en particular, en 

ocasiones dejan de lado, subestiman o 
en todo caso, poco desarrollan.

La investigación tuvo enfoque cualita-
tivo porque buscó explorar prácticas, 
percepciones, imaginarios y trayecto-
rias vitales ancladas a las diversidades 
sexuales, a partir de narraciones bio-
gráficas y de lenguajes artísticos que 
permitieran su visibilidad, en aras de 
contribuir a la generación de acciones 
inclusivas y de convivencia pacífica, 
que en últimas lleguen a posibilitar la 
reconstrucción de una dimensión de la 
memoria del municipio de Fusagasugá. 

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

El diálogo para reconocer los intereses 
al interior del grupo permitió tomar 
decisiones en cuanto a las problemáti-
cas acuciantes de la comunidad educa-
tiva, pero también operó como dispo-
sitivo de autorreconocimiento, pues en 
las apuestas de investigación se debe 
volcar la mirada también a la persona 
y a las inquietudes o confrontaciones 
internas. Un poco, el proceso trató de 
arrojar luz sobre cuestiones personales 
o individuales que responden a diná-
micas sociales que no siempre salen a 
flote.

Por otro lado, se exploró el contexto 
mediante la puesta en marcha de en-
trevistas semiestructuradas a personas 
relacionadas con integrantes de la co-
munidad LGBTI y que son cercanas a 
la institución educativa, para indagar 
cómo ha sido su experiencia, y, desde 
esta, identificar tensiones y posibilida-
des de reconstrucción de la memoria 
histórica de esta comunidad, tradicio-
nalmente invisibilizada.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Es importante señalar que este estudio 
es apenas un referente y que abordar 
estas realidades sociales muy retado-
ras, incluso contemporáneamente, 
demanda un abordaje cada vez más 
novedoso en términos, por ejemplo, 
de un diálogo de saberes que permita 
construir puntos de interconexión des-
de los cuales comprender la alteridad, 
lo diferente, lo diverso. El grupo cree 
que una ventana importante que abre 
un horizonte de posibilidades se halla 
justamente en las apuestas desde los 
lenguajes artísticos.

Bajo la premisa según la cual todo pro-
ceso de indagación implica movilizar el 
pensar y el sentir, esta apuesta contó 
con el diálogo franco como apertura a 
un mundo de reconocimiento mutuo 
entre pares, pues, es en este encuentro 
en el que se disiente, se ríe, se levanta 
la mano y en ocasiones se titubea; en 
el cual se construye con el/la otro/a, 
con lo/la otro/a que interpela, pero 
que también se esfuerza por compren-
der. Este es un ejercicio en el cual no se 
puede llegar a acuerdos totales, pero sí 
a una comprensión recíproca, lo que ya 
es una ganancia importante.

Estos encuentros dialógicos permitie-
ron trazar tareas y responsabilidades 
alrededor de afinidades, por ejemplo, 
en torno a la población o a las temáti-
cas del ejercicio investigativo. Después, 
se hicieron apuestas que llevaron a to-
mar decisiones encaminadas a acotar el 
objeto de estudio; en ese momento, se 
dejó de lado el tema de las sustancias 

psicoactivas, no por ser un tema me-
nor, sino porque era necesario enfocar 
los esfuerzos hacia el campo de las di-
versidades con enfoque de género. Así, 
el grupo consideró pertinente indagar 
en un primer momento este tema debi-
do al interés consensuado.

3.2 RESULTADOS

Como fruto de las entrevistas realiza-
das por “SentiMediados”, se resaltan 
algunos hallazgos que se pueden agru-
par en: 

• La brecha generacional propone 
(cuando no impone) desafíos impor-
tantes en términos de comprensión 
de la diversidad. Se observaron ma-
yores resistencias a medida que se 
indagaron las percepciones de perso-
nas de mayor edad y se acentuaron si 
la diversidad está relacionada con la 
orientación sexual de las y los jóve-
nes.

• La tradición religiosa arraigada en la 
población adulta mayor de un muni-
cipio como Fusagasugá, en ocasiones 
impide una lectura más abierta de la 
diversidad, lo que muchas veces lle-
va a la difusión de ideas imprecisas, 
principalmente cuando se trata de 
temas personales y sensibles, así, se 
termina cayendo en miradas prejui-
ciosas que no contribuyen a la convi-
vencia pacífica.

• Si bien la diversidad cultural, reli-
giosa, sexual o de otra índole ha ga-
nado espacios importantes dentro de 
la población juvenil y al interior de 
escenarios como el escolar, todavía 
sigue siendo común la presencia de 
violencias que discriminan, segregan 
y atacan los diferentes modos de ha-

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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bitar el mundo, sobre todo cuando 
van en contra de lo que se supone 
como cultural y socialmente domi-
nante o aceptable. Es necesario com-
prender y desenmascarar este tipo de 
violencias, porque, aunque a menudo 
sean disimuladas, soterradas o se jus-
tifiquen como chistosas (lo que las 
hace tanto más lesivas por cuanto se 
disfrazan de eufemismos), lo cierto es 
que lesionan el tejido de lo individual 
y lo social en términos convivenciales.

• La noción de inclusión forzada pro-
puesta por Alegría Polanía (2023), 
arroja luz sobre procesos que se viven 
en todo tipo de instituciones, inclu-
yendo desde luego a la escuela. El au-
tor se refiere a una serie de prácticas 
que se han institucionalizado para 
dar cumplimiento stricto sensu al cor-
pus normativo que tiene el país sobre 
inclusión, pero las cuales responden 
más al cumplimiento de parámetros 
mínimos o, inclusive, a mera difusión 
propagandística (de este mismo cum-
plimiento), que a genuinos procesos 
incluyentes y transformadores de la 
estructura y el quehacer de las insti-
tuciones. Este cuestionamiento invita 
a reflexionar críticamente sobre la in-
clusión y los manejos que se le dando 
en las comunidades.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

“Que si atravesamos por dificultades… 
Claro que las hubo, y aunque en prin-
cipio nunca son bienvenidas, con el 
matiz que permite poner (cuando no 
imponer) el tiempo, adquieren otra va-
loración, otro significado, otro rostro 
quizá. 

Para la presentación en la Feria zonal 
Ondas, tuvimos que desplazarnos des-
de nuestro municipio hasta Unicer-
vantes en la calle 209, en el extremo 
norte de la ciudad de Bogotá, salimos 
sobre las 4:30 am y uno de los estu-
diantes expositores, Daniel, se mareó, 
tuvimos que parar casi de golpe en la 
serpenteante vía de San Miguel y logra-
mos abrir la puerta a tiempo, justo a 
tiempo…

Después, la gris y caótica Bogotá nos 
recibía con sus fachadas  interminables 
que parecen coquetear con las nubes. 
Montar en ‘Transmi’, subir, bajar, em-
pujar, pero no tanto, apretar las manos 
en los bolsillos, reír, hablar, titubear, 
responder, lidiar con la indiferencia, re-
ponerse, esperar… Y regresar al pueblo 
y darse cuenta de que queda mucho, 
mucho por hacer y que tal vez sólo po-
damos hacerlo juntos. Llegamos a las 
9:00 p.m. a ‘Fusita’, como le dijeron los 
chicos”.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Un proceso que se consideró funda-
mental para hacer visible el trabajo 
pedagógico e investigativo dentro del 
aula con las y los estudiantes, fue la 
escritura, desafortunadamente, es fre-
cuente que las y los docentes dejen de 
realizar el proceso de escritura, evalua-
ción y ulterior publicación de sus ex-
periencias significativas. Es así como, 
por diferentes razones, que van desde 
el desconocimiento hasta la falta de re-
cursos adecuados, se encontró que el 
eco (al menos académico) de experien-
cias muy valiosas se quedó en el recinto 
del aula misma, cuando debería salir de 
allí y arrojar luz sobre alguna otra parte 
del mundo, al decir de Arendt (2008).
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Por esto, se hizo un esfuerzo importan-
te que ha redundado en la publicación 
de trabajos precedentes y en este artí-
culo que hace parte de la publicación 
del Programa Ondas 2024. El proceso 
escritural en el mundo académico es 
riguroso, exigente y brinda oportuni-
dades para pensar y repensar las cosas 
que tal vez merecen ser comunicadas y 
también conocidas por otras personas.

Quizás la palabra adecuada la catego-
ría final es “transgresión”, en lugar de 
“transferencia”, porque los tiempos 
que se asoman parecen más aciagos 
que los que se viven ahora mismo. Se 
necesita un inmenso coraje para hacer-
les frente sin dejarse la sensibilidad y 
la humanidad en ello. Se requiere pen-
sar mucho, pero también sentir bas-
tante para estrechar lazos y fortalecer 
vínculos con las demás personas y con 
nosotros/as mismos/a, que nos lleven 
a subvertir-nos, a transgredir-nos. Gra-
cias SentiMediados por hacerme ver 
esto. ¡Gracias!  

Alegría, A. (2023). Inclusión obligada de 
personas trans en Bogotá y Quibdó: expe-
riencias y situaciones [Tesis de Doctora-
do, Universidad Nacional de Colom-
bia]. https://repositorio.unal.edu.co/
handle/unal/85095

Arendt, H. (2008). Hombres en tiempos de 
oscuridad. Gedisa Editorial.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Técnica

Bicentenario

Municipio:
Funza Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
SALUDABLEMENTE.

Nombre del proyecto:
Saludablemente: ciudadanía

digital consciente.

Autor:
Deisy Yolima Melo Yepes.

1.1 RESUMEN

El proyecto tuvo como objetivo iden-
tificar y promover prácticas de salud y 
bienestar dentro de la comunidad edu-
cativa de la Institución Educativa Téc-
nica Bicentenario, mediante el diseño y 
uso de contenido digital. A través de la 
alfabetización digital, se buscó fomen-
tar una ciudadanía digital consciente 
en la juventud, desarrollando compe-
tencias técnicas y habilidades socioe-
mocionales. El proyecto se enfocó en 

la formación del semillero “Saludable-
mente”, en el cual, las y los estudiantes 
aprendieron a crear contenido digital 
orientado al bienestar integral y a un 
uso crítico de la tecnología.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

El surgimiento de la “nueva norma-
lidad” postpandemia ha puesto en 
evidencia la necesidad de una guía 
efectiva para el uso consciente de las 
herramientas digitales en la población 
joven. La creencia común de que las y 
los adolescentes, por crecer en la era 
digital, dominan de manera intuitiva 
el entorno virtual, ha contribuido a 
subestimar la urgencia de ofrecer una 
orientación activa en este ámbito. Este 
contexto resalta la necesidad de adop-
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tar un enfoque pedagógico que fomen-
te una ciudadanía digital crítica y salu-
dable, integrando las tecnologías en el 
aula de manera consciente y educativa.

En el municipio de Funza, Cundina-
marca, ubicado a pocos kilómetros de 
Bogotá, la capital de Colombia, se ha 
dado un proceso de urbanización e in-
dustrialización en los últimos años. Sin 
embargo, a pesar de su cercanía con la 
ciudad y su crecimiento, Funza mantie-
ne las características de un municipio 
pequeño, conservando sus tradiciones 
y apostando por el fortalecimiento de 
la cultura y el arte como elementos 
fundamentales de su identidad. En este 
contexto, las políticas públicas educati-
vas priorizaron en la postpandemia, el 
retorno a las aulas con condiciones de 
bienestar, enfocándose particularmen-
te en la gestión de las habilidades so-
cioemocionales de las y los estudiantes. 
No obstante, la realidad específica de 
la Institución Educativa Técnica Bicen-
tenario presenta retos que requieren 
intervenciones puntuales en la gestión 
de las emociones y el uso responsable 
de la tecnología.

En particular, se observan dificultades 
en el aula de clase, donde resulta com-
plicado mantener la atención del estu-
diantado durante las actividades acadé-
micas. Esta falta de concentración se ve 
afectada por el uso excesivo y pasivo de 
dispositivos digitales, especialmente 
en actividades como el scrolling infini-
to en redes sociales (Área y Ribeiro, 
2012). Además, la juventud muestra 
una baja tolerancia a la frustración y a 
los posibles agentes estresores propios 
del entorno escolar debido a la escasa o 
nula gestión emocional, lo que agrava 
aún más la situación.

Aunque este comportamiento no es 
generalizado y existen diversas condi-
ciones familiares y relacionamientos 
dentro de la institución que pueden 
influir en estas dinámicas, la carencia 
de una educación adecuada en habili-
dades socioemocionales y del manejo 
consciente de la ciudadanía, es latente 
y requiere atención urgente (Bisquerra, 
2015). Esta realidad se ve corroborada 
por los y las propias jóvenes, quienes 
han identificado y expresado la necesi-
dad de contar con una formación más 
integral en estos aspectos.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS
  
Pregunta de investigación

¿Cómo a través del uso y diseño de con-
tenido digital se pueden identificar y 
promover prácticas de salud y bienestar 
en la comunidad educativa, fomentan-
do una ciudadanía digital consciente?

Objetivo general 

Diseñar material digital educativo, a 
través de la formación de jóvenes del 
semillero de investigación saludable-
mente, que puedan ser divulgados e 
implementados en la población juvenil 
de la Institución Educativa Técnica Bi-
centenario, con el fin de fortalecer sus 
competencias como ciudadanos digita-
les que se ocupan de su salud y bien-
estar

Objetivos específicos 

• Reconocer el estado actual del uso en 
consumo y creación de contenido en 
los jóvenes de la Institución Educativa 
Técnica Bicentenario.
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• Diseñar material digital educativo, 
atendiendo a las necesidades de for-
mación identificadas, que promuevan 
competencias en los jóvenes como ciu-
dadanos digitales conscientes. 

• Promover por medio del contenido 
diseñado competencias digitales que 
propicien prácticas de bienestar socio 
– emocional. 

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El presente proyecto se desarrolló bajo 
un enfoque de investigación mixta, uti-
lizando un diseño exploratorio secuen-
cial que permite la integración de datos 
cualitativos y cuantitativos en diferen-
tes fases. 

La primera fase se centra en la revisión 
documental y la formación teórica en 
competencias clave; de manera simul-
tánea, los estudiantes seleccionados 
participarán en talleres de formación 
en herramientas audiovisuales en cola-
boración con el Centro Cultural Bacatá 
de Funza, y recibirán formación espe-
cífica en ciudadanía digital y educación 
socioemocional con el apoyo del Pro-
grama Ondas.

Para la segunda fase se busca recolectar 
datos empíricos sobre el uso y consumo 
de contenido digital entre los jóvenes 
de la institución, así como identificar 
sus percepciones sobre la ciudadanía 
digital y la salud socioemocional. 

La tercera fase se enfocada en la crea-
ción de contenido digital como he-

rramienta de difusión de resultados y 
promoción de prácticas de ciudadanía 
digital consciente.

2.2  APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

A lo largo de las actividades del semi-
llero, las y los estudiantes adquirieron 
competencias colaborativas y reflexi-
vas que fortalecieron sus habilidades 
técnicas y su capacidad para enfrentar 
desafíos digitales. La colaboración en la 
creación de contenido reforzó su sen-
tido de pertenencia y les permitió ex-
perimentar un aprendizaje cooperativo 
donde se valoran y respetan opiniones 
diversas.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

El proyecto consolidó un espacio de 
formación digital en el que las y los 
estudiantes reflexionaron sobre el uso 
responsable de las tecnologías y desa-
rrollaron contenidos que fomentan el 
bienestar y la conciencia digital.

3.2 RESULTADOS

La investigación inicial reveló un con-
sumo pasivo y superficial de redes so-
ciales, por lo que el semillero diseñó 
contenido digital enfocado en temas 
de salud y ciudadanía digital. Iniciati-
vas como “La comunidad que crea” y 
“SaludCap: Tu voz, nuestra frecuencia” 
promovieron la participación de las y 
los estudiantes y reforzaron el sentido 
de comunidad.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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3.2.1 Identificación del estado actual 
del uso y consumo de contenido di-
gital en las y los jóvenes de la insti-
tución

Durante la fase empírica de la investi-
gación, se realizó un diagnóstico deta-
llado sobre los hábitos digitales de las y 
los estudiantes de secundaria. A través 
de la aplicación de encuestas a todas y 
todos los estudiantes, se obtuvo una 
visión clara sobre los tipos de conteni-
do que consumen y los riesgos que per-
ciben en el uso de las plataformas digi-
tales. Los resultados de estas encuestas 
revelaron que la mayoría de las y los 
jóvenes tienen un consumo elevado de 
contenido digital, mayormente centra-
do en redes sociales y plataformas de 
video. Sin embargo, también se evi-
denció una preocupación creciente por 
los riesgos asociados al uso excesivo 
de estas tecnologías, especialmente en 
términos de salud mental y bienestar.

Además, las entrevistas semiestruc-
turadas realizadas con estudiantes de 
grado décimo proporcionaron infor-
mación más profunda sobre las percep-
ciones que tienen sobre su rol como 
ciudadanas y ciudadanos digitales, así 
como sobre las oportunidades y desa-
fíos que enfrentan en su interacción 
con las tecnologías. Estos datos fue-
ron cruciales para identificar las áreas 
que requieren atención en términos de 
educación en ciudadanía digital y bien-
estar socioemocional.

3.2.2 Diseño de material educati-
vo que responda a las necesidades 
de formación en ciudadanía digital 
consciente

Con base en los hallazgos de la fase 
empírica, se diseñaron recursos edu-

cativos específicamente orientados a 
fortalecer las competencias en ciuda-
danía digital consciente (Calderón y 
Gustems, 2020). Las y los estudiantes 
del semillero “Saludablemente”, capa-
citados en herramientas audiovisuales, 
crearon materiales educativos para ser 
difundidos en plataformas digitales 
como YouTube, TikTok, Instagram y Fa-
cebook. Estos recursos trataron temas 
clave como el manejo responsable de la 
información en internet, el respeto en 
las interacciones digitales y el impacto 
del uso desmedido de las tecnologías 
en la salud y el bienestar.

El proceso de creación de este conte-
nido también incluyó la producción de 
videos educativos y cápsulas informati-
vas que desmitifican las consecuencias 
negativas del mal uso de las redes so-
ciales al tiempo que promueven prác-
ticas saludables en el entorno digital. 
Este material respondió a las necesida-
des identificadas en la fase empírica y 
generó un impacto directo en la comu-
nidad educativa, invitando a las y los 
jóvenes a reflexionar sobre su compor-
tamiento digital y a adoptar prácticas 
responsables.

3.2.3 Promoción de competencias 
digitales que fomenten prácticas de 
bienestar socioemocional

Un aspecto clave del proyecto fue la 
formación de los estudiantes en herra-
mientas audiovisuales y en competen-
cias digitales para la creación de con-
tenido educativo. Esta capacitación les 
brindó habilidades técnicas y favoreció 
el desarrollo de competencias emocio-
nales y sociales. La creación de con-
tenido educativo sobre salud mental, 
bienestar y uso saludable de las tecno-
logías permitió que las y los jóvenes se 
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empoderaran en el tema, convirtiéndo-
se en agentes de cambio dentro de su 
comunidad.

A lo largo del proceso, las y los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de ex-
plorar y compartir sus experiencias en 
relación con las redes sociales y el bien-
estar, lo que les permitió identificar es-
trategias para mejorar su salud mental 
y emocional en un contexto digital. Los 
resultados indican que el proyecto con-
tribuyó a fortalecer las competencias 
socioemocionales de las y los partici-
pantes, al promover un enfoque crítico 
y consciente sobre el uso de la tecnolo-
gía en su vida diaria (Goleman, 2006).

3.2.4 Participación en el Encuentro 
zonal de semilleros de investigación 
y en el Evento de la red de decanas 
y decanos por la educación en Lati-
noamérica

El semillero “Saludablemente” tuvo 
una destacada participación en el En-
cuentro zonal de semilleros de investi-
gación, donde las y los estudiantes pre-
sentaron los resultados preliminares 
de la investigación y el material edu-
cativo desarrollado. Esta participación 
permitió a las y los jóvenes, compartir 
sus aprendizajes con otras institucio-
nes educativas y recibir retroalimenta-
ción valiosa de personas expertas, otras 
y otros participantes, enriqueciendo así 
el proceso de investigación y produc-
ción de contenido.

Por otro lado, el semillero también 
participó como ponente en el evento 
de la Red de decanas y decanos por la 
educación en Latinoamérica, donde se 
presentó el trabajo sobre ciudadanía 
digital y bienestar juvenil. Este evento 
brindó la oportunidad de posicionar 

el proyecto a nivel regional, compar-
tiendo buenas prácticas y estrategias 
para la formación de juventudes res-
ponsables en el uso de tecnologías. La 
participación en este evento fue funda-
mental para generar visibilidad sobre el 
impacto del proyecto y para fortalecer 
el compromiso de la comunidad educa-
tiva con el uso saludable y responsable 
de las plataformas digitales.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Se recomienda un equilibrio entre la 
vida digital y análoga, utilizando redes 
sociales no solo como entretenimiento, 
sino como herramienta de bienestar 
integral. El proyecto destaca la impor-
tancia de la alfabetización digital y la 
creación de contenido consciente, pro-
yectándose como modelo replicable 
para otras instituciones.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Como maestra de ética y valores de se-
cundaria, se ha observado la importan-
cia de acompañar a las y los estudian-
tes en la adopción de prácticas digitales 
responsables y saludables. Se reconoce 
el potencial de las juventudes para li-
derar cambios positivos, razón por la 
cual, la investigación actúa como un 
instrumento transformador de la cul-
tura digital en la institución.

El proyecto “Saludablemente” logró 
importantes avances en la formación 
de las y los jóvenes de la institución 
en competencias digitales responsa-
bles y en el fomento de prácticas sa-
ludables relacionadas con el bienestar 
socioemocional. La combinación de 
formación teórica, recolección de datos 
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empíricos y creación de contenido di-
gital, ha sido clave para promover una 
ciudadanía digital consciente y respon-
sable. La participación en eventos re-
gionales e internacionales ha ampliado 
el alcance del proyecto, permitiendo 
compartir experiencias y aprendiza-
jes con una comunidad educativa más 
amplia. Este proceso ha consolidado al 
semillero “Saludablemente” como un 
espacio de innovación y reflexión sobre 
el impacto de las tecnologías en la ju-
ventud, contribuyendo a la formación 
de ciudadanías digitales responsables 
y comprometidas con su bienestar, que 
encuentran en la investigación un me-
dio de expresión y ciudadanía para sus 
vidas presentes y futuras. ¡Porque el 
futuro digital, comienza ahora!
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Técnico

Comercial 
Mariano Ospina 

Rodríguez

Municipio:
Guasca Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
BIPAF.

Nombre del proyecto:
Estimación de los patrones de

comportamiento del borugo de páramo, 
generando estrategias que

promuevan su cuidado y conservación.

Autores:
Alejandro Alméciga Castro,

Alejandro Garavito Díaz.

1.1 RESUMEN

Las y los integrantes del grupo de in-
vestigación BIPAF de la Institución 
Educativa Departamental Técnico Co-
mercial Mariano Ospina de Guasca, 
han adelantado estudios que permiten 
estimar los patrones de comportamien-
to y la importancia ecológica del boru-
go de páramo, Cuniculus taczanowskii. 
Esta es una especie poco conocida pero 
muy amenazada, especialmente por el 

deterioro de su hábitat y por la caza in-
discriminada (Guiza, 2019), ya que su 
carne es muy apetecida.

Mediante consultas bibliográficas, 
consultas con expertos y entrevistas a 
guardaparques y ex cazadores, junto 
con una rigurosa actividad de fototram-
peo, se buscó establecer patrones de 
comportamiento que permitan inferir 
acerca del comportamiento, reproduc-
ción, alimentación y cuidado parental 
del borugo de páramo para poder reali-
zar un acercamiento al estado de su po-
blación. Se contó con una participación 
comprometida de las y los estudian-
tes en cada etapa de la investigación, 
logrando diseñar estrategias que pro-
muevan el cuidado y la conservación 
de la riqueza biológica presente en el 
territorio.
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1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

Guasca es un municipio de Colombia 
localizado en el departamento de Cun-
dinamarca a 50 Km de Bogotá D. C. 
Tiene una temperatura promedio de 
15ºC y se encuentra a una altitud de 
2.700 m.s.n.m, ubicándose entre los 
pisos térmicos frío y páramo (Morales 
et al., 2007). 

Ubicado en el municipio de Guasca, 
en la provincia del Guavio, al oriente 
de Cundinamarca, el Páramo Grande 
hace parte del complejo de páramos de 
Chingaza, representando el 20.64% del 
área total (Morales et al., 2007). Según 
(Díaz y Zamora, 2011) se estima que el 
área total de páramo en el municipio de 
Guasca haciende a 19,177 ha, es decir, 
el equivalente al 52,85% de la superfi-
cie total del municipio.

La institución educativa cuenta con 
alrededor de 900 estudiantes. En su 
mayoría, el núcleo familiar está confor-
mado por padres, madres e hijos/as. La 
mayoría de las y los estudiantes viven 
en el casco urbano y otros pocos, en el 
sector rural. Las madres y los padres 
de familia se emplean principalmente 
en fincas, cultivos de fresa y flores, y 
algunos/as otros/as como trabajadores 
independientes.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN  OBJETIVOS

Pregunta de investigación
 
¿Qué patrones de actividad presenta la 
población de borugo de páramo Cunicu-
lus taczanowskii en la vereda Pastor Os-
pina, sector el Uval, del Páramo Grande 
de Guasca y cómo este estudio puede 

contribuir a la generación de estrate-
gias que promuevan su cuidado y con-
servación?

Objetivo general 

Estimar algunos patrones de actividad 
y estado de la población del borugo 
de páramo (Cuniculus taczanowskii) en 
la vereda Pastor Ospina, quebrada “El 
Uval”, de un sector del Páramo Grande 
de Guasca, buscando desarrollar estra-
tegias que promuevan el cuidado y la 
conservación de la especie.

Objetivos específicos 

• Analizar los patrones de actividad del 
borugo de páramo en la vereda Pastor 
Ospina, sector el Uval, en un sector del 
páramo grande de Guasca.

• Desarrollar actividades que promue-
van el cuidado y la conservación del 
borugo de páramo, integrando las co-
munidades del municipio, mediante la 
divulgación de información obtenida a 
partir de esta investigación.

• Generar sostenibilidad del proyecto, 
a través de la elaboración y comerciali-
zación de artículos que promuevan el 
cuidado y la conservación de la flora y 
la fauna del páramo.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Para el desarrollo de la investigación se 
utilizó un enfoque cualitativo que tuvo 
en cuenta seis etapas, las cuales plan-
tean un desarrollo cíclico que permite 

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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enriquecer el proceso de investigación 
después de cada vuelta, ofreciendo de 
esta manera mejores resultados y más 
completos (ilustración 1).

2.2 APRENDIZAJES Y DINAMICA 
GRUPAL

El desarrollo del proyecto le ha permi-
tido a las y los estudiantes, identificar 
una problemática presente en el muni-
cipio, indagar sobre ella y generar so-
luciones efectivas, en un proceso que 
facilita la aprehensión de conocimien-
tos, así como el desarrollo del trabajo 
en equipo. Por otra parte, socializar 
los avances del proyecto junto con las 
iniciativas adelantadas en instituciones 
de otros municipios de Cundinamar-
ca y del país, resulta ser una actividad 
muy enriquecedora que hace que las y 
los estudiantes sientan que hacen parte 
activa y efectiva dentro de su entorno 
educativo y social.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

De acuerdo con los objetivos propues-
tos para la investigación, se logró, 
mediante un proceso de indagación y 
utilizando la técnica de fototrampeo, 
estimar algunos de los patrones de 
comportamiento del borugo de pára-
mo, en donde, gracias a los datos obte-
nidos, pudo realizarse un acercamiento 
a la realidad que afronta esta especie, 
así como su función ecológica dentro 
del ecosistema de páramo. De esta ma-
nera, se generaron las estrategias que 
permitieron involucrar a la comunidad 
del municipio, promoviendo el cuidado 
y conservación del borugo y su hábitat.

También, la elaboración y distribución 
de elementos alusivos al cuidado del 
páramo, del borugo y de otras especies 
asociadas a este importante ecosiste-
ma, permitió ahondar aún más en el 
conocimiento y apropiación de los re-
cursos naturales, además de darle sos-
tenibilidad al proyecto y potenciando 
habilidades emprendedoras en las y los 
estudiantes.

3.2 RESULTADOS

Transformaciones y productos

• Se identificó actividad de varios indi-
viduos de borugo de páramo en el área 
de estudio.

• La población de borugos presente en 
el área de estudio no superó los seis in-
dividuos.

• Dentro de los individuos captados se 
encontró una madre con un juvenil.

Ilustración 1: Ruta metodológica

Fuente: Elaboración propia.
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• La población es muy pequeña o no 
se ha recuperado de los efectos de la 
caza indiscriminada y del deterioro de 
su hábitat.

• Su mayor actividad se encuentra en-
tre las 7 p.m. y las 11 p.m.

• La población, aunque pequeña, se en-
cuentra activa y vigorosa.

• Desafortunadamente, la caza de bo-
rugo en el municipio continúa de ma-
nera furtiva

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Es importante continuar realizando el 
fototrampeo con una distribución de 
cámaras más amplia, a fin de obtener 
información más precisa acerca del es-
tado de la población del borugo en este 
sector del Páramo Grande de Guasca, 
teniendo en cuenta que en los páramos 
de Colombia casi no se tienen estudios 
de este tipo que permitan determinar el 
verdadero estado de la población y el ni-
vel de amenaza en el que se encuentra. 
Desde el grupo BIPAF se cree que cada 
especie requiere atención especial y no 
solo depender de los estudios o trabajos 
que se desarrollen con las llamadas es-
pecies sombrilla o carismáticas.

3.4 REFLEXIONES DE LOS MAES-
TROS INVESTIGADORES

Es importante continuar con el desa-
rrollo de estas iniciativas, desarrollan-
do los procesos que permitan a las y 
los estudiantes, aportar a la solución 
del problema y en este caso específi-
co, continuar con las campañas hacia 
el rechazo de la caza indiscriminada, 
así como generar alianzas y estrategias 
para continuar promulgando la cultura 

Díaz, E. y Zamora, L. (2011). Estrate-
gia de gestión ambiental para el manejo del 
recurso hídrico en el ámbito local caso muni-
cipio de Guasca – Cundinamarca. [Tesis de 
maestría, Pontificia Universidad Jave-
riana]. https://doi.org/10.11144/Jave-
riana.10554.1967

Guiza, Y. (2019). Análisis de la distri-
bución del borugo de montaña (Cuniculus 
Taczanowskii; Agouti Taczanowskii) (Stolz-
mann, 1865) en Colombia mediante el uso de 
un sistema de información geográfica (SIG) 
para planteamiento de una posible estrategia 
para su conservación. [Trabajo de grado de 
licenciatura, Universidad Pedagógica 
Nacional]. http://repository.pedagogi-
ca.edu.co/handle/20.500.12209/11862

Morales, M., Otero, J., Van der Ham-
men, T., Torres, A., Cadenas, C., Pe-
draza, C., Rodríguez, N., Franco, C., 
Betancourth, J., Olaya, E., Posada, E. 
y Cárdenas, L. (2007). Atlas de pára-
mos de Colombia. Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexan-
der von Humboldt. http://hdl.handle.
net/20.500.11761/35044

por el respeto y el cuidado de los pára-
mos y todos los seres que habitan en 
ellos.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Monseñor 
Agustín

Gutiérrez

Municipio:
Fómeque Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
Semillero de investigación CAINA.

Nombre del proyecto:
Semillero de investigación CAINA:

Una experiencia de reconocimiento de
los ecosistemas de alta montaña

en el municipio de Fómeque. 

Autores:
Rosana Pacheco López, Carlos Fernando 

Martínez, Caren Díaz González,
Andrés Salcedo Leguizamón.

1.1 RESUMEN

La investigación en la escuela es una 
herramienta importante que transcien-
de las prácticas tradicionales de educa-
ción y permite ajustar los contenidos 
básicos a la realidad inmediata de las 
y los estudiantes. A continuación se 
presenta la puesta en marcha y la re-
flexión estructurada en  un trabajo de 
investigación-acción al interior de la 
Institución Educativa Departamental 
(IED) Monseñor Agustín Gutiérrez de 

Fómeque, Cundinamarca, orientada 
a dar respuesta, desde la transversali-
zación de las áreas básicas del plan de 
estudios, a la problemática de buscar 
estrategias pedagógicas alternativas al 
modelo tradicional de aprendizaje, que 
permitieran a las y los estudiantes de 
grado noveno, valorar el territorio me-
diante el reconocimiento de los aspec-
tos físicos, sociales y ecosistémicos del 
bosque altoandino, ecosistema estra-
tégico, y su biodiversidad asociada. El 
trabajo participativo actuó como línea 
conductora que orientó el proceso in-
vestigativo, evidenciado en las activida-
des realizadas a lo largo del proyecto, 
las cuales, favorecieron acciones trans-
formadoras del contexto y de quienes 
allí interactúan. 
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1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

Fómeque presenta un territorio pri-
vilegiado dentro de los municipios de 
Cundinamarca, es estratégico en recur-
so hídrico, lo que se traduce en abun-
dante flora y fauna. Paradójicamente, 
entre la comunidad fomequeña pueden 
encontrarse grandes vacíos en cuanto 
al conocimiento de la biodiversidad 
local, por lo cual es muy probable que 
sus prácticas no sean amigables con el 
ambiente; además, muchas y muchos 
habitantes ven el municipio como un 
lugar de paso y su sentido de arraigo es 
casi nulo. Los ecosistemas estratégicos 
de alta montaña, así como su biodiver-
sidad asociada, son la excusa perfecta 
para revertir esta realidad y reestable-
cer, en parte, aquella conexión fractu-
rada con el entorno.

En este sentido, el semillero se propo-
ne fomentar en la comunidad, el interés 
por la biodiversidad y los ecosistemas 
de páramo y bosque altoandino para 
su conservación, integrando compo-
nentes socioculturales y ecosistémicos, 
mediante la elaboración de actividades 
como la cartografía social. 

Como docentes de un contexto rural, 
se reconoce que, actualmente la educa-
ción debe responder a las necesidades 
locales y empoderar a la juventud para 
que sea propositiva en un ambiente 
con todo por hacer y descubrir, espe-
cialmente en municipios estratégicos 
como Fómeque para el abastecimien-
to del recurso hídrico, regulación del 
cambio climático y como hábitat para 
la conservación de especies como el 
oso andino.  

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Cómo contribuir a la valoración de los 
ecosistemas estratégicos de páramo y 
bosque altoandino en el municipio de 
Fómeque y su biodiversidad asociada, 
mediante el trabajo integrado de las 
áreas básicas de conocimiento?

Objetivo general 

Explorar el conocimiento local sobre 
los ecosistemas estratégicos de páramo 
y bosque altoandino en el municipio de 
Fómeque, realizando un trabajo inte-
grado desde las áreas básicas estableci-
das en el plan de estudios del Colegio 
Departamental Monseñor Agustín Gu-
tiérrez, para contribuir a la valoración 
de los recursos naturales y la biodiver-
sidad de su territorio

Objetivos específicos 

• Establecer criterios de transversali-
dad entre las áreas básicas de conoci-
miento del plan de estudios del Cole-
gio Departamental Monseñor Agustín 
Gutiérrez, respecto a los ecosistemas 
estratégicos de alta montaña presentes 
en el municipio. 

• Proponer espacios de reconocimien-
to del territorio que permitan la apli-
cación en campo de los aprendizajes 
proporcionados desde diferentes áreas 
para valorar los ecosistemas de alta 
montaña.
 
• Generar recursos educativos que faci-
liten la comprensión en otros contextos 
sobre la importancia de la conservación 
de los ecosistemas de alta montaña.
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2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El proyecto se estructuró siguiendo el 
esquema de fases que plantea la meto-
dología investigación-acción (Hernán-
dez et al., 2014), teniendo en cuenta 
que lo que se pretendía era que las y 
los estudiantes de grado noveno, como 
actores activos, realizaran una explo-
ración del territorio en el que viven, 
valorando los ecosistemas de bosque 
altoandino presentes.

Se propusieron tres fases, la primera, 
llamada de “planificación”, buscó que, 
a partir de una exploración de intere-
ses manifestados y definidos por las 
y los estudiantes, se particularizaran 
aquellos aspectos físicos, sociales y 
ecosistémicos que desearan valorar del 
territorio y que fueran direccionados 
por los propósitos de la investigación, 
especialmente los relacionados con las 
características y biodiversidad presen-
tes (Fernández et al, 2019). Para ello, 
se conformó un equipo interdisciplina-
rio de docentes de las áreas básicas de-
finidas en el plan de estudios de la IED 
Monseñor Agustín Gutiérrez (biología, 
sociales, humanidades, matemáticas, 
tecnología), así como de estudiantes de 
grado noveno para liderar el trabajo de 
investigación. Para definir las líneas de 
investigación, se hizo uso de técnicas 
de discusión en clase y encuestas di-
rigidas a la comunidad del municipio, 
con el fin de determinar la pertinencia 
de los temas definidos por el equipo lí-
der y el planteamiento de un plan de 
acción, que respondiera a estos fines. 

La segunda fase, llamada de “acción”, 
buscó entre sus tareas, recopilar infor-
mación más explícita que permitiera a 
las y los estudiantes de grado noveno, 
profundizar en los aspectos de la biodi-
versidad de los ecosistemas de bosque 
altoandino priorizados en la fase ante-
rior y articularlos con los aprendizajes 
adquiridos en las áreas básicas invo-
lucradas. Para ello, se planteó realizar 
capacitaciones con personal experto en 
estas temáticas, vinculando institucio-
nes externas a la IED Monseñor Agus-
tín Gutiérrez; elaborar guías orienta-
doras para la realización de salidas de 
campo internas y externas, visitando 
espacios estratégicos de conservación 
del territorio (espacios verdes del cole-
gio y zonas de reserva); elaborar recur-
sos didácticos que favorecieran la apro-
piación y valoración de la biodiversidad 
estudiada, así como el intercambio de 
experiencias donde se pudieran socia-
lizar estos recursos en otros contextos 
(instituciones educativas de otros mu-
nicipios); y, diseñar y construir mapas 
de cartografía social o participativa, 
que involucraran el diseño y la imple-
mentación de guías de reconocimiento 
y valoración de aspectos físicos, socia-
les y ecosistémicos del bosque altoan-
dino de mayor importancia presente en 
el territorio, el Parque Nacional Natu-
ral Chingaza.

Con la última fase, llamada de “eva-
luación”, se realizó una valoración del 
avance del objetivo general, haciendo 
una reflexión sobre los aprendizajes lo-
grados. Para ello, se abrieron espacios 
de socialización y discusión de las ac-
tividades ejecutadas en la fase anterior, 
tales presentaciones de síntesis de la 
información recolectada sobre las te-
máticas específicas de la biodiversidad 
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de los ecosistemas estudiados, en los 
espacios de clase de las áreas básicas 
involucradas en el proyecto, socializa-
ción en conversatorios de los mapas 
de cartografía social o participativa, y 
la aplicación de una matriz de análisis 
de las acciones de intervención del te-
rritorio que se pudieron concluir de las 
socializaciones, las cuales redundaron 
en el reconocimiento y valoración del 
territorio por parte de las y los estu-
diantes y la comunidad que lo habita 
(Flores y Cárdenas, 2022).  

En la aplicación de todas las fases, se 
tuvo en cuenta la observación y re-
flexión características de la metodo-
logía aplicada como elementos pro-
piciadores de ajustes en su ejecución, 
permitiendo establecer acciones de me-
jora o proyecciones de nuevas líneas de 
investigación hacia futuro, por medio 
de las cuales se mantenga y transforme 
la práctica investigativa en la institu-
ción (Guamán y Espinoza, 2022).  

Ilustración 1: Fases metodológicas.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

A través del trabajo realizado con este 
proyecto, se espera que las y los estu-
diantes y, a través de ellas y ellos, sus 
familias y sus comunidades logren 
adoptar prácticas más sostenibles y 
respetuosas con el ambiente. Es de 
esperar que, gracias a una educación 
contextualizada y al trabajo de campo, 

las y los participantes reconozcan la 
importancia del agua y otros recursos 
naturales, promoviendo un cambio de 
comportamiento hacia la conservación, 
y suscitando un mayor sentido de per-
tenencia con estos espacios ambienta-
les locales y una mayor conciencia am-
biental.

Fuente: Elaboración propia.

-Salidas de campo.
-Capacitación con expertos.

-Generación de alianzas.
-Elaboración de material didáctico 

para experiencia viajera.

-Elaboración de guías transversales.
-Mapeo territorio PNN Chingaza.
-Socialización de la experiencia 
viajera en otros contextos.

-Exploración de intereses.
-Diagnóstico.

- Definición de líneas de investigación.
-Conformación del equipo líder transversal.

-Socialización de los mapas participativos.
-Construcción de matriz de análisis de 
impacto del proyecto.
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3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

 A través de este proyecto, las y los es-
tudiantes se acercaron al ejercicio in-
vestigativo desde la transversalización 
de distintas áreas del conocimiento, 
rescatando, en parte, el conocimiento 
local del municipio de Fómeque sobre 
los ecosistemas estratégicos de páramo 
y bosque altoandino y su biodiversidad 
asociada. Se generó, además, material 
didáctico (Correa y Pérez 2022), para 

impactar diferentes contextos más allá 
de la dinámica regional, así como car-
tografía social en la que se plasmó la 
información recolectada durante el tra-
bajo de campo. Este material interdis-
ciplinar facilitará una enseñanza con-
textualizada desde las distintas áreas y 
actores sociales en la institución, mo-
tivando a estudiantes y sus familias en 
el ejercicio de prácticas sostenibles y 
amigables con el entorno natural, que 
contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad y los recursos naturales, 
especialmente el recurso hídrico.

3.2 RESULTADOS:

FASE ACTIVIDAD RESULTADOS

Planificación

Diagnóstico

92 personas encuestadas. Los resultados muestran 
que hay un gran desconocimiento sobre las especies 
animales y huellas arqueológicas se encuentran en 
el páramo y el bosque altoandino; únicamente fue 
reconocida la importancia ecosistémica del oso de 
anteojos por el 52% de las y los encuestados, mientras 
que el 60% de las y los encuestados no reconocen 
plantas e insectos del municipio ni expresan tener 
conocimientos sobre fósiles.

A pesar de que se reconoce la importancia del oso 
andino, los resultados reflejan que, en el imaginario 
parecen persistir ciertas dinámicas que afectan su 
conservación a pesar del trabajo realizado por dife-
rentes entidades con la comunidad. Se destaca que 
la expansión ganadera y agrícola, la contaminación y 
otros factores, han llevado a la pérdida de los espa-
cios tradicionales del oso, aportando a su extinción.

Definición de líneas 
de investigación

Conformación del 
equipo líder
transversal

Mediante un ejercicio de conversatorio, se eligieron 
al oso andino, los insectos y la relación fósiles-agua, 
para abordar el reconocimiento de los ecosistemas 
de alta montaña del municipio.

Se encontraron posibilidades de transversalización 
con las áreas de: humanidades, matemáticas, 
sociales, ciencias naturales y tecnología, teniendo 
como excusa la valoración de los ecosistemas de 
alta montaña.

Tabla 1. Resultados por fases

Acción Capacitaciones y 
alianzas

Alcaldía municipal de Fómeque
Parque Nacional Natural Chingaza
Universidad Pedagógica Nacional
Fundación Biodiversa Colombia / Cartografía social

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Es posible desarrollar nuevas líneas de 
investigación acordes a los intereses de 
las y los estudiantes y las necesidades 
del contexto, que permitan abordar 
el reconocimiento del territorio des-
de otros grupos biológicos y sociales, 
como comunidades étnicas importan-
tes para la biodiversidad local. El tra-
bajo transversal favorece la educación 
contextualizada y la generación de al-
ternativas a las problemáticas locales, 
por lo tanto, se hace necesario articular 
esas propuestas a la planeación curri-
cular y abrir los espacios que permitan 
su implementación y apropiación, favo-
reciendo un ambiente académico enca-
minado a la investigación en la escuela. 

Reconocer el territorio ofrece nuevas 
oportunidades de emprendimiento 
para la población estudiantil, al iden-
tificar las posibilidades de vinculación 
con entidades externas, así como los 
recursos disponibles para la generación 
de actividades como el ecoturismo y la 
investigación ambiental. 

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

De acuerdo con los resultados, el pro-
blema y los propósitos en este proyec-
to, y en función del trabajo realizado 
por los participantes de este trabajo, se 
establecen las siguientes reflexiones: 

En primer lugar, el proyecto invita a no 
debilitar el principio del conocimiento 

Elaboración de guías

Salidas de campo
Marzo/ abril: exploraciones internas en la institución
10/10/24: Reserva Muscua.
26/04/24: Parque La Chorrera.

Elaboración de seis mapas de cartografía participa-
tiva del PNN Chingaza.

- Guía orientadora desde humanidades para la elabo-
ración de material educativo.
- Guía de trabajo transversal en la salida de campo en 
el PNN Chingaza.
- Guía de síntesis y análisis, taller de cartografía social.

Elaboración de recursos 
didácticos

Diez libros de pop-up desde el área de humidades, 
sobre el oso de anteojos, su ecología y relaciones 
interespecíficas. Seis sets de material educativo en 
inglés sobre insectos, oso andino y fósiles/agua.

Mapeo participativo

Evaluación

FASE ACTIVIDAD RESULTADOS

Acción

Con 150 estudiantes y docentes de niveles diferentes 
al grupo investigador.

Socialización y 
conversatorio

Consolidado de los referentes conceptuales recolec-
tados durante el proceso de investigación.

Exposición apropia-
ción líneas de inves-
tigación

En proceso de aplicación.Matriz DOFA

Fuente: Elaboración propia.
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y a que este redunde en una valoración 
especial de los ecosistemas estratégi-
cos con los que cuenta el municipio; 
este conocimiento puede guiar prácti-
cas sostenibles que beneficien a la bio-
diversidad y a las comunidades locales, 
promoviendo un sentido de pertenen-
cia y responsabilidad hacia el ambien-
te. Se pudo evidenciar un cambio en las 
actitudes y estrategias que gran parte 
de las y los estudiantes participantes 
tenían frente al cuidado de estos es-
pacios, en los que, en algunos casos 
(influenciado por una visión familiar 
y comunitaria tradicional) se conside-
raban simplemente como potenciales 
terrenos para la agricultura.

El trabajo integrado entre algunas 
áreas del conocimiento (biología, 
ciencias sociales, matemáticas, inglés, 
educación física y educación artística 
-dibujo-) permitió ofrecer y adquirir 
una visión más completa y compleja 
acerca de estos ecosistemas estratégi-
cos. Es una perspectiva que, tanto para 
estudiantes como docentes, ofrece una 
mirada más compleja en relaciones en-
tre los factores naturales y sociales que 
influyen en su conservación.

Correa, D., y Pérez, F. (2022). La trans-
versalidad y la transversalidad curri-
cular: una reflexión necesaria. Pedago-
gía y Saberes, (57), 39-49. https://doi.
org/10.17227/pys.num57-13588

Fernández, Z., Leguizamón, J., Molina, 
M. (2019). La investigación acción partici-
pativa llama al tablero a la escuela. Repo-
sitorio Universidad del Cauca http://

repositorio.unicauca.edu.co:8080/
xmlui/handle/123456789/1185

Flores, A., y Cárdenas, F. (2022). De-
sarrollo de la identidad ambiental des-
de el diseño de experiencias en la na-
turaleza. Naturaleza y Sociedad. Desafíos 
Medioambientales, 3, 20 – 58. https://
doi.org/10.53010/nys3.02 

Guamán, V. y Espinoza, E. (2022). 
Aprendizaje basado en problemas para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Revista Universidad y Sociedad, 14 (2), 
124 – 131. https://rus.ucf.edu.cu/in-
dex.php/rus/article/view/2684

Hernández, R., Fernández, C., y Baptis-
ta, M. (2014). Metodología de la Investiga-
ción. Editorial McGraw- Hill.

4. BIBLIOGRAFÍA 



239

1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Luis Alfonso 

Valbuena Ulloa

Municipio:
La Vega Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
GAIA, la idea de un planeta viviente.

Nombre del proyecto:
Reconociendo la flora existente en el centro 

de aplicación de la IED LAVU.

Autores:
Claudia Patricia Bareño Moreno,

Esperanza Cardozo,
María Isabel Pinzón, Eusebia Vega.

1.1 RESUMEN

La investigación se realizó en el centro 
de aplicación de la Institución Educati-
va Departamental (IED) Luis Alfonso 
Valbuena Ulloa, ubicada en el munici-
pio de La Vega, Cundinamarca. Las y 
los investigadores fueron estudiantes 
de los grados 6 a 11, quienes, a través 
de salidas de observación, identificaron 
diferentes tipos de plantas, empleando 
como medio de recolección de infor-

mación, un formato donde cada estu-
diante describía sus observaciones y las 
representaban a través de dibujos.

Se realizó una salida pedagógica al or-
quidiario de San Antonio del Tequen-
dama, donde se observaron diferentes 
clases de orquídeas existentes en los 
climas del país. Como resultado de la 
observación, se recolectó información, 
se indagó la taxonomía de cada especie 
encontrada en el sendero de la IED y se 
clasificó de acuerdo con su clase.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló en el cen-
tro de aplicación de la IED Luis Alfon-
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so Valbuena Ulloa, ubicada en la zona 
cinco y seis de la vereda Naguy Alto del 
municipio de La Vega, perteneciente a 
la provincia Gualivá en el departamen-
to de Cundinamarca. La base de la eco-
nomía de estas zonas es el cultivo de 
café, plátano, caña de azúcar y yuca, en-
tre otros; su clima es templado- calien-
te, cuenta con una altura aproximada 
de 1,250 m.s.n.m. y una temperatura 
aproximada de 22ºC (Moya, 2017).

Esta zona cuenta con bosques domina-
dos por árboles de tuno enano, chilco, 
guacharaco, chiraco, guadua y bambú. 
La mayoría de los árboles cuentan con 
tallos con diámetros gruesos, como el 
yarumo, algodoncillo, gualandai, cei-
ba, nacedero higuerón, arrayán, y gran 
variedad de helechos; en esta zona 
también predominan quinos y capes 
(Moya, 2017). Las raíces de estos úl-
timos se extienden sobre la base del 
tallo, a manera de un “árbol que ca-
mina”, es posible que esto se deba a la 
necesidad de adaptarse a la gran pen-
diente de los terrenos.

La zona cinco y seis, por sus caracte-
rísticas climáticas y de vegetación, pre-
senta una enorme diversidad de mari-
posas. Estas son especies de singular 
belleza y presentan una historia de vida 
sorprendente, además se encuentran 
ardillas coloradas, armadillos, carmos, 
faras y guatines. Desafortunadamente, 
por la pérdida de hábitat, caza indiscri-
minada y falta de cuidado, sus pobla-
ciones han disminuido. Igualmente, 
hacen parte de la biodiversidad de la 
zona, una gran variedad de aves como 
chorolas, tángaras, colibríes, torcazas, 
águilas migratorias, azulejos, cardena-
les, copetones, garrapateros tórtolas y 
pericos silvestres, entre otras (Berdas-
co, 2016).

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación
 
¿Qué especies de flora se identifican 
y clasifican taxonómicamente en el 
sendero del Centro de aplicación de la 
IED Luis Alfonso Valbuena Ulloa de la 
Vega? y ¿cómo esta investigación con-
tribuye en la implementación del par-
que temático del café?

Objetivo general 

Realizar un inventario e identificación 
taxonómica de la flora presente en el 
sendero, como aporte a la implementa-
ción del parque temático del café en la 
IED Luis Alfonso Valbuena Ulloa.

Objetivos específicos 

• Diseñar y señalizar la ruta del sende-
ro del centro de aplicación con el fin de 
alimentar el parque temático del café a 
partir de la identificación de las espe-
cies de flora presentes.

• Implementar estrategias de comuni-
cación y difusión de las especies de flo-
ra encontrada en el sendero temático 
del café.

• Promover acciones pedagógicas para 
el cuidado y preservación de nuestro 
ecosistema.

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La metodología cualitativa en la inves-
tigación produce datos descriptivos, es 
decir, las propias palabras de las perso-
nas que pueden ser habladas o escri-

2. DESARROLLO DE
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tas y la conducta observable. Autores 
como Taylor y Bogdan (1987), sinte-
tizan los criterios definitorios de los 
estudios cualitativos como la manera 
donde la investigación es inductiva, 
así, las y los investigadores compren-
den y desarrollan conceptos partiendo 
de pautas de los datos y no recogiendo 
datos para evaluar hipótesis o teorías 
preconcebidas.

Este tipo de investigación sigue un di-
seño flexible que comienza con inte-
rrogantes, se entiende el contexto y a 
las personas en su conjunto y comple-
jidad; al ser flexible en cuanto al modo 
de conducir los estudios, no sigue una 
regla sino unos lineamientos al servicio 
de quien investiga, así se centra en sig-
nificados, descripciones y definiciones 
situadas en el contexto. 

De este modo, la presente investigación 
articuló la descripción, profundización 
y comprensión de las narrativas de las y 
los estudiantes y de los saberes que han 
adquirido, mediante la interacción con 
la salida pedagógica, la observación en 
el sendero de la institución, las relacio-
nes con sus compañeras y compañeros 
y las familias, llegando a una reflexión 
que crea nuevos conocimientos.  

Se elaboraron guías de observación 
para registrar los datos de las plantas 
presentes en el sendero de la institu-
ción, a través de trayectos en los que 
las y los estudiantes se dividieron en 
grupos para identificar la mayor canti-
dad de plantas posible, con el apoyo de 
la aplicación iNature. Adicionalmente, 
se realizó el registro fotográfico y au-
diovisual de las jornadas, para fortale-
cer las observaciones.

Además de la observación, se realizó 
una salida pedagógica a un orquidiario 
en San Antonio del Tequendama, don-
de se identificaron y reconocieron las 
diferentes variedades de orquídeas pre-
sentes en el departamento. Se realizó 
una galería fotográfica de las especies 
nativas encontradas en el sendero de la 
IED, así como videos cortos en donde 
se compartieron los conocimientos y se 
fortaleció la habilidad comunicativa.

En la primera etapa se realizó una 
observación, donde cada estudiante 
identifico un determinado número de 
plantas que encontró en el trayecto del 
sendero. En la segunda etapa se recopi-
ló la información de las observaciones 
realizadas, por medio de un formato. 
En la tercera etapa se realizó una sali-
da pedagógica a un orquidiario donde 
se reconocen las clases de orquídeas 
existentes en el departamento. En la 
cuarta se socializo con los estudiantes 
de la sede Guarumal y en la entrega de 
informes se socializa con los padres de 
familia de la sede principal

Los instrumentos empleados en la or-
ganización de la información se diseña-
ron dos matrices donde se describieron 
los tramos observados, los investiga-
dores, condiciones atmosféricas dón-
de cada grupo observador registró su 
información. En la segunda matriz se 
compilo los datos de las plantas obser-
vados en ella se describe y se represen-
tan las observaciones realizadas por los 
investigadores.

Se realizó una jornada de campo de ob-
servación con los diferentes grados, a 
cada grado se le asignó un tramo así: 
el grado sexto le correspondió el tramo 
uno (1); a séptimo el tramo dos (2); el 
tramo (3) a octavo; el cuarto (4) a no-
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3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

En cuanto a los objetivos propuestos, 
se evidenció un avance en su cumpli-
miento, pues ya se han identificado 
algunas especies de plantas presentes 
en el centro de aplicación y, además, se 
trazó la ruta del sendero.

3.2 RESULTADOS

1.Localización:  Se realiza la contex-
tualización del sendero en el centro de 
aplicación, realizando a través de tran-

veno; el quinto a decimo y el sexto (6) 
a el grado 11. Los acompañó un docen-
te que les orientaba y aclaraba dudas al 
respecto.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL 

Se tuvieron diferentes aprendizajes por 
parte de las y los estudiantes investi-
gadores, ya que ahora reconocen algu-
nas especies de orquídeas, heliconias y 
angiospermas, plantas presentes en el 
centro de aplicación; adicionalmente, 
se evidenció un buen manejo del tema 
y la apropiación de la investigación rea-
lizada (Morales y Caetano, 2013). Las y 
los estudiantes demostraron alto inte-
rés en la temática, tomaron imágenes, 
representaron los hallazgos e indaga-
ron más sobre las especies encontra-
das, además, involucraron a más estu-
diantes y algunas madres y padres de 
familia que mostraron interés en acom-
pañar a sus hijas e hijos en esa apro-
piación de conocimiento de las plantas 
nativas y exóticas.

sectos la delimitación de las zonas de 
estudio, para lo cual se elabora la ruta 
del sendero en el centro de aplicación.

2. Caracterización: dentro de la carac-
terización se identificaron algunas de 
las plantas encontradas en el centro 
de aplicación, para lo cual se emplean 
aplicaciones de internet, ya que no se 
cuenta con un experto para realizar la 
clasificación.

3. Teorización: Se indagan las especies 
existente, aportando a la adquisición 
de nuevos conocimientos. 

4. Trasversalidad: Se realizó la trasver-
salidad con otras áreas del conocimien-
to, como aporte al proyecto desde la 
elaboración de placas de identificación 
de los transectos, además del uso de las 
aplicaciones de identificación y clasifi-
cación de plantas y de georeferencia-
ción.

5.Divulgación del proyecto en la sede 
Guarumal a los estudiantes de los gra-
dos 6° a 9° y en la sede principal en la 
entrega de informes académicos, a los 
padres también se les hace la sociali-
zación.

6. Reconocer la importancia del cui-
dado de las plantas del entorno, gene-
rando la toma de conciencia ambiental 
a través de la salida pedagógica a un 
orquidiario, se ve la importancia del 
cuidado de la fauna presente en el con-
texto.

En conclusión, una vez realizada la 
observación en el sendero del centro 
de aplicación, se encontró gran varie-
dad de angiospermas y gimnospermas 
(helecho), con predominancia de hele-
chos. También se evidenció la presen-

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES
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cia de plantas exóticas como heliconias 
y orquídeas, de las que se encontraron 
especies como Cymbidium y Catleya, en-
tre otras, que son propias de la zona 
por el clima y el ambiente propicio para 
su desarrollo.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Las recomendaciones van encaminadas 
a involucrar diferentes actores, como 
la comunidad local, entidades regiona-
les, autoridades ambientales, turísticas 
y económicas, para que apoyen y am-
plíen el conocimiento y reconocimien-
to de este tipo de investigaciones.

Se proyecta continuar con la clasifi-
cación e identificación de las plantas 
existentes en el centro de aplicación, 
además de conocer sus usos, ya que 
se han encontrado que las familias las 
usan para el consumo humano y en las 
actividades cotidianas.

En el cultivo del café, se proyecta conti-
nuar con el mejoramiento y expansión 
de los cultivos, además del aporte al 
mejoramiento del ambiente, emplean-
do mejores prácticas en el proceso del 
café y también la transformación de los 
productos. 

En el centro de aplicación además se 
han incorporado plantas aromáticas, 
que aportan al cultivo del café y a la ale-
lopatía, además de experimentar con 
nuevas prácticas en la trasformación de 
las aromáticas con el café. Además de 
intentar elaborar productos a base de 
las aromáticas, como aceites y esencias.

En cuanto a las proyecciones, se pre-
tende extender el proyecto a las dife-
rentes sedes de la institución.

Berdasco, L. (13 de diciembre de 
2016). ¿Cómo se hace un inventario de flo-
ra y fauna? https://www.certicalia.com/
blog/como-se-hace-un-inventario-de-
flora-y-fauna  

Morales, M., y Caetano, C. (2013). In-
ventario y valoración de la flora utiliza-
da por la vereda Santa Teresa, Palmira 
(Valle del Cauca). Revista de Investigación 
Agraria y Ambiental, 4(1), 89-99. ht-
tps://doi.org/10.22490/21456453.985

Moya, L. (2017). Análisis de las deter-
minantes ambientales en el ordenamiento 
territorial del Municipio de La Vega Cun-
dinamarca. [Tesis de Pregrado. Uni-
versidad Distrital Francisco Jose de 
Caldas] Handle. http://hdl.handle.
net/11349/5972

Taylor, S., y Bogdan, R. (1987). Intro-
ducción a los métodos cualitativos de investi-
gación. La búsqueda de significados (Trad. J. 
Piatigorsky). Ediciones Paidós.

 Las dificultades se reflejaron en la falta 
de apoyo de un/a experto/a en taxono-
mía vegetal.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Como docentes investigadoras, se ha 
visto cómo, en el año del proyecto, las y 
los estudiantes investigadores tuvieron 
grandes avances evidenciando el inte-
rés en la investigación, ya que cuando 
se realizó la salida al orquidiario en-
contraron las especies de orquídeas 
que tienen en su entorno; también se 
les generaron expectativas de la impor-
tancia de conocerlas y cuidarlas.

4. BIBLIOGRAFÍA 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Técnica

Bicentenario

Municipio:
Funza Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
Guardianes Ambientales

Bicentenaristas.

Nombre del proyecto:
Ver con otros Ojos: Estrategia Educativa 

Ambiental para Fortalecer el Conocimiento 
de la Fauna Amenazada en el Humedal 

Gualí sector Tres Esquinas.

Autor:
María del Pilar Camargo Fajardo.

1.1 RESUMEN

Los ecosistemas mixtos, a los cuales 
pertenecen los humedales, son muy 
importantes, ya que son espacios que 
albergan variedad de especies de fauna 
y son sitios de refugio, reproducción y 
alimentación de muchas especies, es-
pecialmente aves. Por lo tanto, desde 
la pregunta ¿cómo promover conoci-
miento de la fauna amenazada (aves 
y mamíferos) presente en el humedal 
Gualí, sector tres esquinas, en la co-

munidad educativa y local del muni-
cipio de Funza?, se buscó aportar a la 
solución a la problemática del desco-
nocimiento de las aves y mamíferos en 
peligro de extinción en estudiantes, fa-
milias y comunidad en general.

El cucarachero de pantano (Cistothorus 
apolinari) está presente en el humedal 
Gualí y se encuentra en el libro rojo con 
un alto riego de extinción en su estado 
de vida silvestre, debido a la degrada-
ción de los humedales y al parasitismo 
en sus nidadas; igualmente se encuen-
tra en preocupación menor, pero en 
alerta, el búho rayado (Asio clamator) 
por pérdida de su hábitat, envenena-
miento indirecto y agresiones humanas 
por percepciones culturales negativas. 
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Por ello, se planteó el objetivo de crear 
una estrategia educativa que promueva 
el conocimiento de la fauna amenaza-
da (aves y mamíferos) presentes en el 
humedal Gualí, sector tres esquinas, 
del municipio de Funza. Mediante el 
diseño de instrumentos elegidos por 
el grupo, como diario de campo, fichas 
técnicas, encuesta y cartilla de aprendi-
zaje, y el desarrollo de actividades di-
versas como salida de campo, se inició 
el viaje por la investigación. A través de 
la caminata ecológica por los senderos 
del humedal, se obtuvieron resultados 
de registro de la fauna a partir de ob-
servación directa. Con la información, 
se implementó una estrategia educa-
tiva que permitiera la divulgación y el 
fortalecimiento de conocimiento de la 
fauna (aves y mamíferos) amenazada. 

Finalmente, los resultados se dieron a 
conocer a las y los estudiantes de di-
ferentes instituciones educativas y a la 
comunidad local en las presentaciones 
culturales, reuniones de familias, la 
emisora Bacatá Stereo del municipio 
y otros escenarios públicos y privados. 
La cartilla física, digital y con códi-
go QR, será una estrategia educativa 
para promover el conocimiento y dar 
a conocer la problemática del territo-
rio guapuchero, que necesitará actores 
ambientales comprometidos para cui-
dar y conservar el patrimonio natural.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN
 
El humedal Gualí, sector tres esquinas, 
se encuentra ubicado en la parte central 
de la Cordillera Oriental colombiana, 
en el sector occidental de la Sabana de 
Bogotá del departamento de Cundina-
marca, en jurisdicción del municipio de 

Funza, sobre un costado de la Troncal 
de Occidente, a una altura promedio de 
2,535 m.s.n.m. y con un área aproxi-
mada de 0,6 ha (CAR, 2011).  

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Cómo promover el conocimiento de 
la fauna amenazada (aves y mamíferos) 
presente en el humedal Gualí, sector 
tres esquinas, en la comunidad educa-
tiva y local del municipio de Funza?

Objetivo general 

Crear una estrategia educativa que 
promueva el conocimiento de la fauna 
amenazada (aves y mamíferos) pre-
sente en el humedal Gualí, sector tres 
esquinas, en la comunidad educativa y 
local del municipio de Funza.

Objetivos específicos 

• Identificar las especies de animales 
amenazadas en el humedal Gualí, sec-
tor tres esquinas.

• Diseñar una estrategia educativa que 
permita la divulgación de la fauna en 
peligro de extinción.

• Implementar la estrategia educativa 
a nivel educativo y local para promover 
el conocimiento de la fauna amenazada 
en el humedal Gualí.
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2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El enfoque del proyecto fue mixto. En 
la parte cuantitativa se utilizaron datos 
estadísticos y en la parte cualitativa 
se realizaron descripciones de algunas 
aves, mamíferos y de hallazgos de la 
investigación. El método empleado fue 
el de la Investigación-Acción-Participa-
tiva (Espinoza, 2020), en el que parti-

ciparon varios actores educativos para 
dar solución a una problemática de su 
contexto. Por otro lado, el estudio fue 
de tipo exploratorio, que sirve para ha-
bituarse a fenómenos desconocidos, 
obtener información para llevar a cabo 
una investigación más completa res-
pecto a un contexto e indagar nuevos 
problemas.

Con respecto a la ruta metodológica, el 
proyecto se desarrolló en tres fases y 
nueve etapas (ilustración 1).

Ilustración 1. Ruta metodológica
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Guardianes ambientales Bicentenaristas.

FASE 1
Planeación
del proyecto

FASE 2
Desarrollo de la
investigación 

FASE 3
Comunicación de
los resultados 

Etapa 1
Conformación del grupo 

Etapa 2
De la pregunta al problema

Etapa 3
Establecer el camino

Etapa 8
Compartir solución  

Etapa 9
Difundir resultados 

¿Cómo promover el conocimiento de la fauna 
amenazada (aves y mamíferos) presentes en el 
humedal Gualí sector tres esquinas en la comu-
nidad educativa y local del municipio de Funza?
Problema es el desconocimiento de la comunidad 
en general de la fauna presente amenazada en 
este ecosistema. 

Enfoque del proyecto: Mixto
Método: IAP
Tipo de estudio: Exploratorio
Área de estudio: Humedal Gualí sector tres esqui-
nas del municipio de Funza.

Etapa 4
Diseño instrumentos 

Etapa 5
Recolección información 

Etapa 6
Organización información 

Etapa 7
Interpretación de datos y 
registro de información  

Diario de campo, fichas técnicas, encuesta,
cartilla educativa.

Salida de campo, diario de campo, fichas
técnicas, plataforma digital.

Tablas de Excel, diagramas de barras y circulares. 

Análisis cuantitativo y cualitativo de cada uno de 
los instrumentos y ubicación en tablas de Excel, 
diagramas de barras y circulares.

Periódico Bicentediario, la Tribuna
Emisora Bacatá Stereo 
Cartilla física, digital y código QR
Ferias programa Ondas Cundinamarca.

Semana cultural institucional, exposición proyec-
tos jornada única, reunión de padres de familia. 

Fuente: Elaboración propia.
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2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Este proyecto fue un caminar por la in-
vestigación que, a partir de curiosida-
des, preguntas, motivación e intereses 
de las y los educandos, construyeron 
conocimiento como pequeñas y peque-
ños científicos con una mirada hacia la 
ciencia y el trabajo colaborativo, que 
fueron los aliados para continuar el 
recorrido que llevaría a encontrar una 
posible respuesta a la pregunta que se 
trazó como eje central del trabajo. A 
lo largo del desarrollo del proyecto, el 
grupo conoció la fauna (aves y mamífe-
ros) presente en el humedal Gualí, sec-
tor tres esquinas, especialmente la que 
se encuentra en peligro de extinción, 
así como la importancia de promover 
el conocimiento para cuidar y proteger 
los animales, ya que forman parte del 
equilibrio ecosistémico.

La dificultad evidenciada fue la falta de 
participación continua y de compromi-
so de la comunidad educativa y local, 
frente a las acciones que contribuyen al 
cuidado y conservación de los humeda-
les para convivir en armonía y paz con 
la naturaleza. 

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

El grupo evidenció con seguridad que 
cada objetivo planteado, gracias a la vi-
sita al sendero (ilustración 2), permito 
un cumplimiento de 85%, sin embargo, 
los resultados satisfactorios se obtu-
vieron con dificultad; con el trabajo en 
equipo se espera llegar a estudiantes de 
establecimientos educativos públicos y 

privados, familias y comunidad local, 
por medio de la cartilla en físico, digital 
y con código QR, que promueva, espe-
cialmente, conocimiento sobre la fauna 
presente que se encuentra amenazada, 
con el fin de contribuir con acciones 
que permitan cuidar y proteger la bio-
diversidad  del territorio guapuchero.

3.2 RESULTADOS

Con la salida de campo por el sendero 
del humedal Gualí, sector tres esqui-
nas, se lograron identificar, de mane-
ra visual y auditiva (ilustración 3), 23 
especies, 22 aves y un mamífero. Me-
diante lecturas de fuentes secundarias, 
se encontró que en ese ecosistema está 
presente el cucarachero de pantano 
(Cistothorus apolinari) (Morales, 2005)., 
pero lamentablemente se encuentra en 
peligro de extinción a nivel local,  na-
cional y mundial porque ha disminuido 
su población, posiblemente debido a la 
deforestación de su hábitat y el para-
sitismo en sus nidadas por parte del 
chamón común (Molothrus bonariensis) 
(Rodriguez et al , 2019), que no ha 
permitido una reproducción exitosa y 
por lo tanto, se ha declarado en estado 
crítico, ya que se encuentra amenazado 
en su estado de vida silvestre. 

Se elaboró una maqueta (ilustración 
4) y se diseñó una cartilla educativa en 
físico, digital y con código QR, que se 
implementará a la comunidad educati-
va de las instituciones públicas y pri-
vadas para promover el conocimiento 
sobre la fauna (aves y mamíferos) y, 
especialmente, las especies presentes 
en el ecosistema que se encuentran 
amenazadas.
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

En la ronda del humedal Gualí, sector 
tres esquinas, se encuentran algunos 
complejos industriales (Italcol y San 
Carlos) que probablemente contribu-
yen con bastante ruido, lo que hace que 
los animales se mantengan refugiados. 
Sumado a esto, la falta de manteni-
miento al espejo de agua por parte de 
las entidades municipales aumenta la 
contaminación por el drenaje de aguas 
negras del municipio, mientras que la 
expansión de siembras agrícolas pro-
mueve la deforestación y la presencia 
de ganado compacta los suelos. Esto 
evidencia la necesidad de un plan de 
acción de manejo ambiental para que 
el ecosistema pueda recuperase.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

La escuela ha abierto las puertas como 
escenario para formar parte de un equi-
po de trabajo que muestra el deseo de 
navegar por el camino de la investiga-
ción, para que, a través de los Apren-
dizajes Basados en Problemas (ABP) y 
las secuencias didácticas como estra-
tegias pedagógicas, se puedan aportar 
acciones para la solución de la proble-
mática enmarcada en el contexto local 
para el cuidado y la conservación de los 
ecosistemas. Esto brinda la oportuni-
dad de conocer el territorio guapuche-
ro, adquiriendo y fortaleciendo cono-
cimiento y teniendo un acercamiento 
real y práctico, mediante la observa-
ción directa de la diversidad de fauna, 

Ilustración 2. Salida de campo humedal Gualí, 
sector tres esquinas

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 3. Pequeñas exploradoras en el recorri-
do por el humedal

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 4. Maqueta fauna (aves, mamíferos) y especie amenazada

Fuente: Elaboración propia.
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para así, empezar a proteger las aves y 
mamíferos amenazados en el humedal 
Gualí, ya que son parte fundamental 
del equilibrio ecosistémico.

Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR). (2011). Hume-
dales Territorio CAR. Imprenta nacional 
de Colombia. 

Espinoza, E. (2020). Reflexiones 
sobre las estrategias de acción par-
ticipativa. Revista Conrado. 16(76), 
342 – 349. http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1990-86442020000500342

Morales, A. (2005). Notas Sobre Los Sitios 
De Anidación Del Cucarachero De Pantano 
(Cistothorus apolinari). Boletín SAO, 
15(2), 61-68. https://www.sao.org.
co/publicaciones/boletinsao/07-Mora-
les-Cistothorus.pdf

Rodríguez, J., Chaparro,S.,  Sua, A., 
y  Echeverry, M. (2019). Estado po-
blacional del cucarachero de pantano, 
Cistothorus apolinari (Passeriformes: 
Troglodytidae) en siete humedales de 
la Sabana de Bogotá, Colombia. Re-
vista de Biología Tropical, 67(6), 1257-
1268. https://www.scielo.sa.cr/
scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0034-77442019000601257
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
La Armonía

Municipio:
Mosquera Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
Scienticficos.

Nombre del proyecto:
Detectives de artrópodos.

Autor:
Lady Viviana Sánchez Herrera.

1.1 RESUMEN

Este trabajo de investigación buscó 
identificar los artrópodos que habitan 
cerca de la Institución Educativa La 
Armonía y comprender su papel en el 
ecosistema local. Mediante una me-
todología cualitativa exploratoria, se 
utilizaron técnicas de trabajo de campo 
como observaciones directas e identi-
ficación de especies a través de claves 
taxonómicas y las aplicaciones iNatu-
ralist y Picture Insects. La investiga-

ción se enfocó en clasificar las especies 
encontradas y entender su importancia 
en el ecosistema. Los resultados se 
socializaron a la comunidad educativa 
mediante carteles y videos informati-
vos, así como a través de redes socia-
les, con el fin de fomentar la conciencia 
ambiental y promover la conservación 
de estas especies en su entorno natural.

Palabras clave: Artrópodos, Ecosiste-
ma, Clave taxonómica, iNaturalist.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación se desa-
rrolló en la Institución Educativa (IE) 
La Armonía, ubicada en Ciudad Sa-
bana, un entorno urbano y semi-rural 
en crecimiento. Esta institución recibe 
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principalmente estudiantes de estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3, provenientes 
de conjuntos residenciales del sector 
y barrios circundantes. La comunidad 
educativa refleja una diversidad de pro-
veniencia geográfica significativa, ya 
que gran parte de la comunidad estu-
diantil y sus familias han migrado des-
de otras localidades cercanas, lo que 
aporta una riqueza de experiencias, 
pero también plantea retos a nivel so-
cial y educativo. El entorno escolar está 
influenciado por diversas actividades 
económicas locales, como la floricultu-
ra, la producción industrial en bodegas 
cercanas y el comercio. Sin embargo, el 
contexto también enfrenta desafíos so-
ciales importantes.

En cuanto al nivel académico, los niños 
y niñas investigadoras pertenecen a los 
grados sexto, con edades comprendi-
das entre los 11 y 13 años. Este gru-
po de estudiantes se encuentra en una 
etapa clave de su desarrollo educativo, 
donde es crucial fomentar habilidades 
científicas y críticas que contribuyan a 
su formación integral. Las característi-
cas de las y los estudiantes reflejan una 
heterogeneidad tanto en su rendimien-
to académico como en sus trayectorias 
personales. El grupo está conformado 
mayoritariamente por niñas, lo que 
resalta el interés por la ciencia en este 
grupo demográfico.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los principales tipos de 
artrópodos que viven cerca de nuestra 
institución y qué papel juegan en el 
ecosistema local?

Objetivo general

Identificar los diversos tipos de artró-
podos presentes en las cercanías de la 
Institución Educativa La Armonía, re-
conociendo sus características y apren-
diendo el papel ecológico que desem-
peñan en los ecosistemas locales.

Objetivos específicos

• Clasificar los diferentes tipos de ar-
trópodos presentes en la IE La Armo-
nía mediante claves taxonómicas y 
aplicaciones tecnológicas.

• Analizar el papel ecológico de los ar-
trópodos en el ecosistema local.

• Socializar los resultados a la comu-
nidad educativa de la IE La Armonía 
a partir de la elaboración de carteles y 
redes sociales.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En el proyecto de investigación se de-
sarrolló un estudio cualitativo, el cual 
es adecuado para este estudio porque 
permite una exploración profunda y 
detallada de los fenómenos complejos, 
como la biodiversidad y las interaccio-
nes ecológicas de los artrópodos en su 
contexto natural. Según Denzin y Lin-
coln (2011), “la investigación cualitati-
va implica un enfoque naturalista que 
busca entender los fenómenos en sus 
contextos reales, interpretando los sig-
nificados que los sujetos o participan-
tes atribuyen a ellos” (p. 60), lo cual 
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resulta crucial para captar las comple-
jas interacciones entre los artrópodos y 
el ecosistema. 

Utilizar una metodología cualitativa 
para esta investigación permite:

• Obtener una comprensión más 
profunda y detallada de los com-
portamientos, interacciones y roles 
específicos de los artrópodos en su 
entorno natural.

• Observaciones detalladas y en-
trevistas con expertos/as para cap-
tar mejor el contexto ecológico en 
el que los artrópodos viven y cómo 
interactúan con otras especies y ele-
mentos del ecosistema.

• Incorporar múltiples perspecti-
vas, incluyendo las de científicos/
as, ecologistas y comunidades loca-
les, lo que enriquece el análisis y la 
interpretación de los datos.

Por otra parte, desde el alcance explo-
ratorio, es ideal para estudios que bus-
can describir fenómenos en entornos 
naturales y recolectar datos no numé-
ricos, permitiendo un entendimiento 
profundo del contexto local (Hernán-
dez et al., 2014).

El objeto de la investigación son los 
artrópodos, los cuales constituyen el 
grupo más diverso de animales en el 
planeta y, por lo tanto, se espera que la 
diversidad presente en las cercanías de 
la IE La Armonía refleje una rica inte-
racción ecológica. En el estudio se con-
sideraron dentro del grupo, insectos, 
arácnidos, crustáceos terrestres y mi-
riápodos. Este estudio buscó identificar 
las especies y comprender su papel en 

el mantenimiento del ecosistema local, 
incluyendo su rol como polinizadores, 
descomponedores o depredadores den-
tro de la cadena alimentaria.

Debido a la naturaleza exploratoria 
del estudio, el tamaño de la muestra 
no se calculó en un primer momento. 
En cambio, se realizaron muestreos in 
situ durante un periodo de seis me-
ses. Se realizaron visitas semanales a 
tres sitios específicos: un área de jar-
dín, un área cercana a cuerpos de agua 
y una zona de la huerta. El muestreo 
de ejemplares se llevó a cabo mediante 
técnicas como la observación directa y 
el muestreo manual, complementadas 
con el uso de trampas cromáticas y re-
des entomológicas.

Es así como, el proceso comenzó con la 
búsqueda de información bibliográfica 
para establecer un marco teórico sóli-
do. Posteriormente, se llevó a cabo una 
fase de campo, en la que se realizaron 
observaciones directas y recolección 
de especímenes de artrópodos. Para 
su identificación, se utilizaron herra-
mientas como claves taxonómicas y 
las aplicaciones iNaturalist y Picture 
Insects para el registro y validación de 
especies, lo que facilitó el análisis cola-
borativo y permitió ampliar la base de 
datos (Bonney et al., 2016). Además, 
para mejorar la comunicación y sociali-
zación de los resultados, se creó conte-
nido audiovisual y gráfico, como dibu-
jos de artrópodos y publicaciones para 
redes sociales (Facebook, Instagram y 
YouTube), con el objetivo de difundir 
el conocimiento adquirido de forma ac-
cesible (Altieri, 2020). 



253

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Uno de los logros más significativos 
fue el desarrollo de una conciencia eco-
lógica en los y las estudiantes, quienes 
comprendieron el papel vital de los ar-
trópodos en el equilibrio de los ecosis-
temas, como la polinización y el control 
de plagas, generando una actitud más 
respetuosa hacia el entorno natural. 
Además, comenzaron a relacionar es-
tos conocimientos con la vida cotidiana 
y a compartir esta nueva perspectiva en 
sus hogares, generando impacto tam-
bién en sus familias.

Adicionalmente, el proyecto promovió 
la colaboración entre estudiantes, quie-
nes trabajaron en equipo para recolec-
tar, clasificar y analizar los datos. El uso 
de redes sociales y otras aplicaciones 
digitales permitió difundir los hallazgos 
del grupo de investigación, presentan-
do sus conclusiones en ferias escolares 
y eventos comunitarios. Esto no solo 
fomentó la responsabilidad en el ma-
nejo de la información científica, sino 
que también incentivó su creatividad al 
preparar presentaciones atractivas y di-
dácticas para diferentes audiencias.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

El proyecto de investigación del grupo 
SCIENTICFICOS de la IE La Armonía 
ha permitido profundizar en el conoci-
miento de la biodiversidad de artrópo-
dos en el ecosistema local y su papel 
ecológico. Los estudiantes adquirieron 
habilidades técnicas en la recolección, 
preservación e identificación taxonó-

mica de los artrópodos y comprendie-
ron la relevancia de estos organismos 
en el mantenimiento del equilibrio 
ecosistémico.

La participación de las y los estudiantes 
en cada fase del proyecto fue clave para 
su aprendizaje, evidenciando la efecti-
vidad de combinar el trabajo de campo 
con herramientas tecnológicas y educa-
tivas. Uno de los logros más significati-
vos ha sido el desarrollo de competen-
cias científicas en las y los estudiantes, 
quienes aprendieron a aplicar métodos 
de observación y recolección con res-
ponsabilidad y respeto por la vida sil-
vestre, realizando la devolución de los 
organismos a su hábitat natural en las 
primeras fases de la investigación.

La identificación taxonómica de los 
artrópodos recolectados se enriqueció 
gracias al uso de aplicaciones como 
iNaturalist y Picture Insect, las cuales 
facilitaron la comparación de especies a 
nivel global. Esto permitió que las y los 
estudiantes adquirieran conocimientos 
locales y comprendieran la conectivi-
dad entre los ecosistemas y la impor-
tancia de integrar la ciencia con la tec-
nología. El uso de estas herramientas 
también les permitió validar sus obser-
vaciones y fortalecer su capacidad para 
interpretar datos científicos.

El análisis del papel ecosistémico de los 
artrópodos fue otro de los puntos clave. 
El grupo de investigación logró iden-
tificar cómo estos organismos actúan 
como descomponedores, polinizado-
res, depredadores y presas, entre otros 
roles. La construcción de redes tróficas 
permitió visualizar estas interacciones 
y comprender las complejas relaciones 
que mantienen el equilibrio en el eco-
sistema. Aunque el proceso de elabo-
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ración de redes tróficas más detalladas 
está en desarrollo, ya se han logrado 
avances significativos que muestran la 
importancia de continuar explorando 
las interacciones ecológicas.

La socialización de los resultados a tra-
vés de redes sociales como Facebook, 
Instagram y YouTube ha sido una he-
rramienta poderosa para difundir el 
conocimiento adquirido. El impacto 
de esta estrategia ha sido evidente en 
la participación de la comunidad edu-
cativa y el interés generado en torno a 
la biodiversidad local. El grupo de in-
vestigación no solo aprendió a comuni-
car ciencia de manera efectiva, también 
encontró un espacio para interactuar 
con un público más amplio, lo que ha 
reforzado su motivación y compromi-
so con el proyecto. Adicionalmente, 
conoció otro espacio de difusión como 
la radio, entendiéndola como un medio 
tradicional y efectivo para trasmitir in-
formación e interactuar con otras per-
sonas.

3.2 RESULTADOS

Gracias a esta visibilidad, el proyecto 
Scienticficos ha logrado destacarse en 
diversos ámbitos, obteniendo los si-
guientes logros:

• Invitación para formar parte de la 
capacitación Guardianes de Humedal 
por parte de la Corporación Autónoma 
Regional.

• Invitación a la emisora Bacatá Stereo 
de Funza.

• Apoyo en capacitación por parte de 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario.

• Publicación de un artículo sobre el 
proyecto, en el periódico La Tribuna de 
Cundinamarca.

• Presentación del proyecto Scienticfi-
cos en el Instituto de Astrobiología de 
la Universidad Nacional de Colombia.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Las lecciones aprendidas durante la 
implementación del proyecto incluyen 
la importancia de fomentar la partici-
pación de las y los estudiantes en to-
das las etapas de la investigación. La 
colaboración y el trabajo en equipo 
han sido cruciales para el desarrollo de 
competencias científicas y comunicati-
vas. El uso de redes sociales y presen-
taciones en ferias científicas ha poten-
ciado las habilidades tecnológicas del 
grupo, permitiendo que los hallazgos 
lleguen a un público más amplio y con-
tribuyendo a la sensibilización sobre la 
biodiversidad local.

Sin embargo, se han identificado áreas 
de mejora que pueden enriquecer fu-
turas ediciones del proyecto. Por un 
lado, la integración de más recursos 
tecnológicos y metodológicos podría 
facilitar el proceso de investigación y la 
difusión de resultados. Además, sería 
beneficioso establecer colaboraciones 
más amplias con otras instituciones 
educativas y entidades ambientales, 
fortaleciendo así el impacto del proyec-
to en la comunidad.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

El proyecto ha logrado despertar un in-
terés genuino en las y los estudiantes 
de sexto grado por la ciencia, particu-
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larmente en el campo de la entomolo-
gía. A través de actividades prácticas 
y el trabajo de campo, las y los estu-
diantes han superado la percepción 
de la ciencia como algo distante y han 
empezado a verla como una disciplina 
cercana y accesible. El desarrollo de 
competencias científicas en el uso de 
técnicas de observación y clasificación 
de artrópodos ha permitido que las y 
los participantes se acerquen al méto-
do científico de una manera dinámica 
y efectiva.

El proyecto ha promovido la partici-
pación de las niñas en las actividades 
científicas, rompiendo estereotipos 
de género relacionados con la ciencia. 
Además, se ha asegurado la inclusión 
de estudiantes con necesidades espe-
ciales, como un niño con dislexia, así 
como de estudiantes migrantes, crean-
do un entorno de aprendizaje diverso y 
equitativo.

El proyecto ha logrado que las y los es-
tudiantes comprendan la importancia 
de los artrópodos en el equilibrio de 
los ecosistemas. Esta nueva conciencia 
ecológica ha influido tanto en los parti-
cipantes como en sus familias, logran-
do también la participación de padres 
y madres en los procesos del grupo de 
investigación.

Finalmente, como docente coinvestiga-
dora, hay un sentimiento de felicidad y 
orgullo con lo que se ha logrado hasta 
el momento, teniendo la convicción de 
que la curiosidad, la motivación y el in-
terés, son pilares fundamentales para 
desarrollar ciencia.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Rural
Departamental

Cacicazgo

Municipio:
Suesca Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
Caciques: Dejando Huella verde. 

Nombre del proyecto:
Uso de energías verdes en la

IERD Cacicazgo.

Autores:
Doris Molina Gómez,

Deisy Marcela Olarte Rodriguez.

1.1 RESUMEN

La investigación permitió establecer 
que una de las energías más adecuadas 
para implementar en la institución es la 
solar, teniendo en cuenta que es una de 
las más prometedoras, limpias, abun-
dantes y disponibles en todo el mundo. 
Además, tiene la mayor viabilidad de 
instalación en la institución (García et 
al, 2018).

Para alcanzar el objetivo de la investiga-
ción, se creó un modelo a escala para la 
implementación de luces solares. Pri-
mero, el grupo de secretaría e investi-
gación realizó un reconocimiento de la 
institución a través de un recorrido de 
observación e identificación de las zo-
nas donde no hay iluminación y es ne-
cesaria. Las zonas identificadas fueron: 
cancha verde, cancha cubierta, pasillo 
frente a salones, restaurante y patio de 
la virgen. A continuación, el grupo de 
secretaría y tesorería junto con las do-
centes hizo un inventario de los mate-
riales necesarios para la elaboración de 
la maqueta a escala de la institución, 
implementando algunas lámparas sola-
res como estrategia para fomentar pro-
gresivamente el uso de energías verdes 
en las instalaciones caciquistas.
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Finalmente, se realizó una feria en la 
que el grado noveno expuso la maqueta 
de la institución con lámparas solares a 
las y los estudiantes de secundaria y al-
gunas madres y padres invitados, expli-
cando cómo se realizó, qué materiales 
se usaron, cómo funcionan las lámpa-
ras y paneles solares, etc. Las activida-
des desarrolladas dejaron sembrada la 
necesidad de realizar la transición de 
energías fósiles a energías amigables 
con el ambiente, tanto en la institu-
ción, como en toda la comunidad.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN

La Institución Educativa Rural Depar-
tamental (IERD) Cacicazgo, es una 
institución educativa de carácter ru-
ral, ubicada en la vereda Cacicazgo del 
municipio de Suesca, Cundinamarca. 
La vereda esta conformada por 46 fa-
milias que laboran principalmente en 
empresas floricultoras, agricultoras y 
avicultoras. Su población se encuentra 
en estratos cero, uno y dos. También 
se caracteriza por tener una pobla-
ción flotante debido a las temporadas 
de flores. La presente investigación se 
desarrolla con 43 estudiantes de grado 
noveno entre 14 y 16 años y dos docen-
tes de humanidades responsables del 
proyecto PRAE de la institución.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

¿Qué estrategia podemos implemen-
tar en la IERD Cacicazgo para buscar 
la transición a un sistema energético 
sostenible y la adquisición de recursos 
para llevarlo a la realidad?

Objetivo general 

Proponer la implementación de las 
energías verdes a través de la iniciativa 
a escala de un modelo en miniatura de 
la planta física de la IERD Cacicazgo, 
con el fin de buscar la transición de un 
sistema energético sostenible y lograr 
la adquisición de recursos para llevarlo 
a la realidad.

Objetivos específicos 

• Identificar las áreas para el uso de 
energías verdes como sustitutas de las 
energías tradicionales en la IERD caci-
cazgo.

• Trabajar en talleres donde se abor-
de contenido acerca de los diferentes 
tipos de energías, su generación, uso, 
impacto ambiental y beneficios para la 
institución.

• Concientizar a la comunidad caci-
quista sobre el uso de energías verdes 
en la institución, con el fin de reducir 
la dependencia de combustibles fósiles.

• Proponer un modelo en miniatura 
para la implementación de energías 
verdes de la IERD Cacicazgo. 
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2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En la IERD Cacicazgo, desde hace va-
rios años, se han venido trabajando los 
temas ambientales con la comunidad 
educativa, enfocándose en el cuidado 
y preservación del medio ambiente. 
Es por esta razón, que las y los estu-
diantes de grado noveno buscaron dar 
solución a algunas problemáticas de su 
institución a través del uso de las ener-
gías verdes.

El proceso de investigación inició a 
partir de la elaboración de una encues-
ta para diagnosticar si la comunidad 
conocía cuáles son las energías ver-
des. Esta fue elaborada por las y los 
estudiantes de grado noveno después 
de realizar una lluvia de ideas y de re-
dactar las preguntas de la encuesta en 
Google Forms (Google, 2024), con el 
fin de reconocer los impactos ambien-
tales que puede generar el uso de ener-
gías verdes en la IERD Cacicazgo. La 
encuesta se aplicó al 30% de la comu-
nidad estudiantil de secundaria y me-
dia, lo que comprende a 162 estudian-
tes (27 por cada nivel). A continuación, 
el grupo de estudiantes encargado de la 
comunicación y la secretaría, realizaron 
la tabulación de las respuestas obteni-
das en la encuesta y socializaron los re-
sultados obtenidos con las y los demás 
investigadores de los dos novenos. 

A partir de los resultados, las y los es-
tudiantes redactaron los objetivos que 
buscaron alcanzar. Inicialmente, se 
propuso trabajar en talleres para traba-
jar los contenidos sobre los diferentes 
tipos de energías, su generación, uso, 

impacto ambiental y beneficios para la 
institución a través de la elaboración 
de stands expuestos en la “Feria del au-
tocuidado caciquista”, donde las y los 
estudiantes de primaria, secundaria y 
media, recibieron información acerca 
de las energías verdes a través de acti-
vidades lúdicas. 

Después, se buscó concientizar a las 
familias acerca del uso de energías ver-
des, con el fin de reducir la dependen-
cia de combustibles fósiles y, al mismo 
tiempo, brindarles opciones amigables 
con el ambiente, tales como la ener-
gía solar y la eólica. Para este fin, en 
reunión de madres y padres, las y los 
investigadores realizaron una exposi-
ción acerca del tema y entregaron fo-
lletos informativos donde las familias 
caciquistas conocieron los beneficios 
de usar las energías verdes en el hogar.

Por otra parte, el grupo encargado de la 
comunicación, creó una cuenta en  Tik 
Tok (Caciques Dejando Huella, 2024) 
e Instagram (Caciques Dejando Huella, 
2024) en donde las y los investigadores 
subieron información acerca del pro-
ceso que se llevó a cabo, igualmente, 
expusieron imágenes de las actividades 
realizadas en los stands en las que se 
socializó el tema a las familias, mues-
tras de la maqueta de la institución con 
paneles solares, y videos propios expli-
cando los objetivos de la investigación, 
dando información acerca de qué son 
las energías verdes, para qué se usan, 
cuáles son sus beneficios y cómo apor-
tan a la conservación del ambiente. 
Esto con el propósito de que más per-
sonas pudieran aprender de esta expe-
riencia investigativa.

Adicionalmente, las y los investigado-
res analizaron las diferentes problemá-
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ticas que se presentaban en la institu-
ción y cuál de ellas se podría solucionar 
con el uso de energías verdes, identi-
ficando así las conexiones eléctricas, 
debido a los cortos y sobrecargas que 
afectan el desarrollo de las actividades 
escolares, así como la poca visibilidad 
que hay en la institución en las horas 
de la tarde y noche. Como resultado, se 
generó la propuesta de adquirir e ins-
talar lámparas solares, las cuales solu-
cionarían parcialmente las necesidades 
eléctricas de la institución.

Para alcanzar este objetivo, las y los 
investigadores propusieron crear un 
modelo en miniatura para la imple-
mentación de energías verdes de la 
IERD Cacicazgo. Primero, el grupo de 
secretaría e investigación realizó un re-
corrido de reconocimiento en la insti-
tución, observando e identificando las 
energías tradicionales de las zonas en 
donde se implementarían las energías 
verdes como sustitutas de las energías 
tradicionales de la IERD Cacicazgo. A 
continuación, el grupo de secretaría y 
tesorería, junto con las docentes, hicie-
ron un inventario de los materiales ne-
cesarios para la elaboración de la ma-
queta de la institución. Después, las y 
los investigadores realizaron el diseño 
de modelo en miniatura de la institu-
ción, implementando lámparas solares 
en algunas áreas como estrategia para 
fomentar progresivamente el uso de 
energías verdes en las instalaciones ca-
ciquistas.

Finalmente, se realizó una feria donde 
las y los estudiantes de grado noveno 
expusieron a las y los estudiantes de 
secundaria y a algunas madres y padres 
invitados, la maqueta de la institución 
con lámparas solares, explicando cómo 
se realizó, qué materiales se usaron, 

cómo funcionan las lámparas y paneles 
solares, etc. Igualmente se realizaron 
exposiciones acerca de las clases de 
energías verdes, sus ventajas e impor-
tancia para el cuidado y preservación 
del medio ambiente.

2.1.1 Fases o etapas de la investiga-
ción 

a. Identificación de problemáticas de 
la institución, selección del proble-
ma prioritario y creación de estrate-
gias para darle solución implemen-
tando energías verdes.

b. Creación y aplicación de la en-
cuesta acerca de energías verdes, di-
rigida a la comunidad caciquista con 
el fin de indagar cuánto saben acerca 
del tema.

c. Redacción de objetivos por parte 
de las y los investigadores, las do-
centes y la asesora.

d. Creación del logo y correo electró-
nico del grupo investigador.

e. Recorrido por la planta física de la 
institución con el fin de identificar 
las áreas que se podían intervenir a 
través del proyecto de investigación.

f. Creación de un modelo a escala 
para la implementación de energías 
verdes en la IERD Cacicazgo. 

g. Socialización con la comunidad 
educativa.

2.1.2 Diseño de instrumentos 

a. Encuesta dirigida a estudiantes 
con el fin de indagar qué sabían 
acerca de las energías verdes.

b. Encuesta para selección de logo 
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del grupo investigador. Las y los in-
vestigadores se organizaron en gru-
pos y crearon el logo en la aplicación 
Canva. 

c. Observación directa de las dife-
rentes áreas de la institución, con el 
fin de detectar los espacios que ne-
cesitan iluminación, esta se realizó 
con las y los estudiantes de noveno, 
en compañía de la coordinadora y las 
dos profesoras que hacen parte del 
proyecto. Asimismo, se realizó una 
encuesta dirigida a estudiantes de la 
institución para conocer qué tanto 
sabían sobre las energías verdes.

d. Creación de cuentas en redes so-
ciales como Tik Tok (Caciques De-
jando Huella, 2024) e Instagram 
(Caciques Dejando Huella, 2024) y 
publicaciones en la página de la ins-
titución, con el fin de hacer saber a 
la comunidad de Suesca los avances 
de la investigación y la importancia 
del uso de las energías verdes. Ade-
más, se crearon y publicaron videos 
en Tik Tok (Caciques Dejando Hue-
lla, 2024) con el fin de dar a conocer 
la investigación.

e. Maqueta a escala de la institución. 
Para su creación se revisó el plano 
de la institución y a la maqueta se 
le instalaron paneles solares con su 
respectivo sistema, con el fin de si-
mular las luces solares. 

2.1.3 Recolección de información 

El proceso de investigación inició a 
partir de la elaboración de una encues-
ta para diagnosticar si la comunidad 
conocía cuáles son las energías ver-
des. Esta fue elaborada por las y los 
estudiantes de grado noveno después 
de realizar una lluvia de ideas y de re-
dactar las preguntas de la encuesta en 
Google Forms (Google. 2024), con el 

fin de reconocer los impactos ambien-
tales que puede generar el uso de ener-
gías verdes en la IERD Cacicazgo. La 
encuesta se aplicó al 30% de la comu-
nidad estudiantil de secundaria y me-
dia, lo que comprende 162 estudiantes 
(27 por cada nivel).

A medida que se fue desarrollando el 
proyecto, se realizó el registro fotográ-
fico de las diferentes actividades. Esta 
técnica fue de gran importancia, debido 
a que permitió el registro de las zonas 
que no cuentan con iluminación en la 
institución, así como el reportaje foto-
gráfico de los avances en la elaboración 
de la maqueta y las diferentes tareas 
que se desarrollaron para cumplir con 
el propósito de la investigación.

Por otro lado, las redes sociales per-
mitieron consultar sobre las energías 
renovables, sus beneficios, impactos 
y características.  Luego, la creación 
de cuentas en redes sociales como Tik 
Tok (Caciques Dejando Huella, 2024) 
e Instagram (Caciques Dejando Huella, 
2024) y las publicaciones en la página 
de la institución, permitió hacer saber 
a la comunidad de Suesca los avances 
de la investigación y la importancia del 
uso de las energías verdes. También, 
la creación de videos en Tik Tok (Ca-
ciques Dejando Huella, 2024) ayudó a 
dar a conocer en qué consiste la inves-
tigación, qué son las energías verdes y 
cuáles son sus beneficios ambientales.

2.1.4 Organización de la informa-
ción 

Se creó una base de datos con los re-
sultados de cada encuesta, se organizó 
la información de las preguntas abier-
tas y cerradas con ayuda de un Excel 
y, a continuación, el grupo de comu-
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nicación y la secretaría, analizaron los 
datos con el fin de conocer el logo ga-
nador para el proyecto. Por otra parte, 
para la segunda encuesta relacionada 
con el conocimiento de la comunidad 
educativa acerca del uso y beneficios de 
las energías renovables, se organizaron 
de manera independiente las pregun-
tas cerradas y las abiertas; las prime-
ras arrojaron datos específicos y por-
centajes que  permitieron sondear el 

conocimiento que tenía la comunidad 
educativa acerca de energías verdes, 
mientras que las preguntas abiertas 
permitieron identificar el nivel de co-
nocimiento acerca del uso de las ener-
gías solares, cómo las aprovechaban, si 
conocían otras fuentes de energía, etc. 
(tabla 1)1. Después, el grupo modera-
dor y las y los voceros, compartieron 
los resultados con el grupo completo 
de investigación.

Tabla 1: Análisis de resultados de encuesta acerca de conocimiento de energías solares
a la comunidad Caciquista.

Fuente: Elaboración propia.

1 Enlace drive con todos los anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1HDId_E6vwiYm_
XJS_4WEZ2a2jWQ4SxNu?usp=sharing

Gracias a los datos recolectados, se pu-
dieron crear estrategias para concienti-
zar a la comunidad acerca de energías 
verdes, tipos, usos y beneficios en es-
pecial que se pudieran aplicar a sus ho-
gares y lugares de trabajo.

2.1.5 Interpretación y análisis de la 
información recolectada 

Teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos en la encuesta dirigida a la co-
munidad caciquista acerca de energías 
verdes y cuidado del ambiente, se se-
leccionaron cuatro categorías para la 
organización y análisis de los datos, 
con el fin de reconocer los impactos 
ambientales que genera el uso de ener-

gías verdes en la IERD Cacicazgo:

1. Conocimientos previos acerca de 
las energías verdes.

2. Aportes de la comunidad caciquis-
ta al cuidado del medio ambiente.

3. Conocimientos acerca de la ener-
gía solar.

4. Paneles solares.

El 80% de la comunidad caciquista re-
cibió capacitación e información acerca 
de qué son las energías verdes, cuáles 
son sus beneficios y cómo impactan de 
forma positiva al ambiente. A través 
de las exposiciones, stands, folletos, 
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actividades lúdicas, videos, la maqueta 
de la institución con lámparas solares, 
etc., se logró mostrar a la comunidad 
los beneficios del uso de energías ver-
des en la institución y en los hogares. 

Los talleres permitieron que las y los 
estudiantes conocieran más sobre las 
clases de energía y cuáles son las que 
tienen menos impactos negativos para 
el ambiente. A través de estos talleres 
se encontró que una de las energías 
más adecuadas para implementar en la 
institución es la solar. Igualmente, se 
realizaron socializaciones a familias, 
se entregaron folletos y se elaboraron 
carteleras con el fin de dar a conocer la 
propuesta y dejar sembrada la necesi-
dad de realizar la transición de energías 
fósiles a energías amigables con el am-
biente (González y Fernández, 2022).

La observación directa fue una herra-
mienta esencial en el desarrollo del 
proyecto, permitió localizar las zonas 
que no tienen iluminación, así como 
observar planos para la realización de 
una maqueta a escala de la institución, 
donde se ubicaron, de manera estraté-
gica, puntos de luces solares para ilu-
minar las zonas oscuras.

Ilustración 1. Elaboración del prototipo miniatura

Fuente: Elaboración propia.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

El grupo investigador y las docentes de 
apoyo aprendimos:

• Las instituciones educativas deben 
promover el aprendizaje acerca de las 
energías verdes, su uso y beneficios, 
así como ser ejemplo y motivación 
para el inicio de la transformación y 
transición de energías convenciona-
les a energías autosostenibles y ami-
gables con el ambiente.

• El trabajo de investigación permite 
la apropiación de las problemáticas 
de la institución y de la vereda, lo 
que aumenta el sentido de pertenen-
cia y cuidado por la institución.

• El proceso investigativo permite 
buscar herramientas y estrategias 
para dar solución a problemas de la 
cotidianidad y acercarse a otras expe-
riencias que ya han sido exitosas en 
contextos similares.

• A través de la realización de este 
proyecto, se logra visualizar la inves-
tigación de forma más clara y senci-
lla, abandonando la idea de que hacer 
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investigación es difícil y solo les con-
cierne a las y los científicos.

• Se logró capacitar a toda la comuni-
dad educativa acerca del uso, benefi-
cios y ventajas de las energías verdes.

• Se logró la adquisición de lámpa-
ras solares que beneficiarán enor-
memente a la comunidad caciquista, 
propendiendo por su cuidado en las 
noches sin gastar recursos en factu-
ras de electricidad.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Se lograron identificar las áreas para el 
uso de energías verdes como sustitu-
tas de las energías tradicionales en la 
IERD Cacicazgo, así como elaborar ta-
lleres en los que se abordó contenido 
sobre los diferentes tipos de energías 
renovables, su generación, uso, impac-
to ambiental y beneficios para la ins-
titución, lo que permitió concientizar 
a la comunidad caciquista del uso de 
energías verdes y buscar la reducción 
de la dependencia de combustibles fó-
siles en la vereda y el municipio. Igual-
mente, se logró visualizar cómo sería 
la institución usando energías verdes 
(paneles y lámparas solares) a través 
de un modelo en miniatura de la IERD 
Cacicazgo, que permitió identificar los 
beneficios ecosistémicos y económicos 
de su implementación. 

3.2 RESULTADOS

Se logró reconocer los impactos am-
bientales que genera el uso de energías 
verdes en la IERD Cacicazgo, gracias a 
la implementación de estrategias como 

videos, uso de redes sociales como 
medios de divulgación de los avances 
e importancia del proyecto en la insti-
tución, exposiciones acerca de las ener-
gías verdes y su importancia respecto 
al cuidado del medio ambiente al 80% 
de la comunidad caciquista, entre otras 
(ilustración 2).

Ilustración 2. Folleto de energías verdes.

Fuente: Elaboración propia.
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Gracias al desarrollo de talleres con la 
comunidad educativa donde se aborda-
ron contenidos acerca de los diferentes 
tipos de energías, su generación, uso, 
impacto ambiental y beneficios para la 
institución, concientizando a la comu-
nidad caciquista del uso de energías 
verdes en la institución, con el fin de 
reducir la dependencia de combusti-
bles fósiles y logrando abrir un hori-
zonte de posibilidades para iniciar la 
transición de energías tradicionales a 
energías verdes en la institución y en la 
comunidad caciquista en general (Mar-
tínez y López, 2019).

Al proponer la creación de un modelo 
en miniatura de la IERD Cacicazgo, se 
pudieron identificar las áreas donde se 
podían sustituir las energías tradicio-
nales e implementar el uso de la ener-
gía solar (paneles y lámparas solares), 
solucionando, además, el problema de 
las áreas oscuras que hay en la institu-
ción, así como las sobrecargas y cortos 
de luz, facilitando así, la visibilidad de 
la planta física, en especial en las horas 
de la tarde y noche y ahorrando dinero 
que podrá ser usado en otras necesida-
des de la institución. 

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES
 
Se recomienda seguir con el proceso 
con el fin de concientizar a toda la co-
munidad de la importancia de las ener-
gías verdes en la conservación y cuida-
do del ambiente, y de la reducción de 
la dependencia de los combustibles 
fósiles.

Es de vital importancia llevar a la reali-
dad lo planteado en esta investigación, 
teniendo en cuenta que es necesario 

que la institución cuente con una ilu-
minación apropiada en las noches, lo 
cual facilita su vigilancia y cuidado e 
incentiva a la comunidad educativa a 
comprender la importancia y benefi-
cios que ofrecen las energías solares.

Teniendo en cuenta los problemas que 
se han venido presentando con el ser-
vicio eléctrico convencional en la insti-
tución, es de gran importancia buscar 
alternativas como las energías verdes, 
que además de solucionar esta proble-
mática, benefician económicamente a 
la institución.

Se tuvo dificultad en la implementa-
ción del proyecto debido a que las dos 
docentes pertenecen al área de huma-
nidades, lo que no representó una ba-
rrera en cuento a habilidades y cono-
cimientos relacionados con el cálculo 
de paneles solares necesarios para dar 
energía a toda la institución, pero esto 
fue subsanado al buscar herramientas 
que ayudaron a despejar las dudas e 
inconvenientes en un 80%, por lo que 
será necesario buscar asesoría de ex-
pertos/as para continuar con el proyec-
to y hacerlo realidad.

Se buscará colaboración de los entes 
municipales como la Corporación Au-
tónoma Regional y las empresas pri-
vadas, para la consecución futura de 
paneles solares para la institución, lo-
grando así, ser ejemplo para la comuni-
dad caciquista en la transición a ener-
gías autosostenibles amigables con el 
ambiente.
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3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

La transición a energías renovables 
debe ser impulsada desde los colegios, 
donde se pueden aprovechar espacios 
de capacitación y reflexión acerca de 
los cuidados del ambiente y cómo, des-
de los hogares se puede hacer, logrando 
beneficios económicos a la vez que se 
cuida y conserva la naturaleza.

Los espacios de investigación le permi-
ten a docentes y estudiantes estar en 
contacto con los procesos reflexivos y 
dar solución a problemas cotidianos o 
de su contexto, así como lograr con-
cientizar a las y los estudiantes de que 
hacer investigación no solo genera be-
neficios, sino que ellas y ellos pueden 
ser investigadoras/es desde sus insti-
tuciones.

Es de gran importancia que las uni-
versidades tengan en cuenta a las y los 
estudiantes de colegio, en especial de 
instituciones rurales, porque proyectos 
como ONDAS abren un horizonte a es-
tudiantes que nunca han salido de su 
vereda o municipio, permitiendo que 
amplíen sus aspiraciones a la educa-
ción superior y quieran buscar superar-
se más allá de trabajar en flores, como 
es el común en esta vereda caciquista.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Pbro. Carlos

Garavito Acosta

Municipio:
Gachancipá Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
GACHANCIPÁ ECOSOSTENIBLE.

Nombre del proyecto:
Observación y análisis de los daños

causados en la cobertura vegetal por
incremento de los incendios forestales en la 

vereda San Bartolomé en el municipio
de Gachancipá Cundinamarca.

Autor:
Doris Yaneth Hernández Diazgranados.

1.1 RESUMEN

Las condiciones climáticas actuales, 
como la sequía, los fuertes vientos y 
la quema no controlada de residuos, 
entre otros, han causado que se regis-
tren varios incendios forestales en los 
últimos 5 años en el municipio de Ga-
chancipá, Cundinamarca. A pesar de 
los esfuerzos de las autoridades locales 
para controlar y prevenir esta situa-
ción, se siguen presentando incendios 
forestales, causando pérdida de flora y 

fauna local, así como la afectación en 
la calidad del aire y el recurso hídrico 
(Cárdenas y Torres, 2018).

Como única entidad educativa pública 
de la región, la institución educativa se 
vio en la necesidad de liderar acciones 
de prevención y recuperación de las 
zonas afectadas, con el fin de generar 
consciencia en las y los habitantes, a 
partir del ejemplo y el trabajo en equipo.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

En Colombia, la superficie afectada 
por incendios forestales ha tendido a 
aumentar en los últimos años, entre 
2002 y 2015, se quemó un promedio 
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de 60,162 ha por año, una superficie 
equivalente a dos veces el área urbana 
de Bogotá. El departamento de Cundi-
namarca es el que tiene mayor número 
de reportes de incendios forestales en 
Colombia, representando el 23% de los 
casos registrados entre 1921 y marzo 
de 2019; en 2016, perdió más de 5,000 
ha debido a 800 incendios forestales 
(Hernández, 2019).

Un estudio sobre los Cerros Orienta-
les de Bogotá, que comparten caracte-
rísticas ecosistémicas con la región de 
Gachancipá, describió la presencia de 
especies inflamables como el eucalipto 
y el retamo espinoso, así como planta-
ciones de pino (Pinus pinaster) (Capador 
et al., 2021), por lo que se considera 
posible que estas especies también es-
tén presentes en San Bartolomé y sean 
susceptibles a los incendios.

Se puede mencionar que, en Colombia, 
al menos el 95% de los incendios fores-
tales son causados por el ser humano 
(Mendoza y Rodríguez, 2017). Algu-
nos ejemplos de actividades que pue-
den causar incendios son la quema no 
controlada de residuos, la expansión 
agrícola y la negligencia al hacer foga-
tas o al desechar cigarrillos, entre otros. 
Además de las condiciones climáticas 
generales como la sequía y los fuertes 
vientos, se puede mencionar la influen-
cia de fenómenos climáticos como “El 
Niño”, que intensifican la temporada 
seca y aumentan el riesgo de incendios 
(Castaño y Montes, 2015).

La falta de un plan integral para la ges-
tión de incendios forestales que invo-
lucre la prevención, mitigación, restau-
ración y educación ambiental, puede 
ser una de las razones por las que la 

problemática no ha sido abordada de 
manera efectiva. Debido al aumento de 
los incendios forestales en los últimos 
10 años en la vereda de San Bartolomé 
en el municipio de Gachancipá, Cun-
dinamarca, según datos arrojados por 
la comunidad, se ha perdido, parcial o 
totalmente, la cobertura vegetal y, por 
ende, se han afectado las especies vege-
tales nativas de la región. Por lo tanto, 
se evidencia la necesidad de realizar el 
análisis de las causas del incremento de 
los incendios forestales, para encontrar 
la posible solución a la problemática 
nunca tratada de raíz por las entidades 
municipales.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Qué cobertura vegetal fue afectada por 
los incendios forestales ocurridos en la 
vereda de San Bartolomé en el munici-
pio de Gachancipá- Cundinamarca?

Los acontecimientos que conllevaron 
a plantear esta pregunta son los incen-
dios forestales presentados en la región 
en los últimos años (especialmente en 
el año 2016), que han causado estragos 
irreparables en la naturaleza, en espe-
cial en la vegetación endémica de los 
páramos (frailejón).

Objetivo general

Analizar las afectaciones a la cobertura 
vegetal, generada por incendios fores-
tales en la vereda San Bartolomé, en 
el municipio de Gachancipá, Cundina-
marca.
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Objetivos específicos 

• Caracterizar de manera general la 
zona afectada por el incendio forestal 
del 2016 en la vereda San Bartolomé.

• Describir la vegetación del área de 
estudio afectada por los incendios en la 
vereda San Bartolomé.

• Realizar acciones en la cobertura ve-
getal para mitigar el impacto generado 
por los incendios forestales en la vere-
da San Bartolomé.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Se empleó una metodología cualitati-
va, realizando un estudio exploratorio 
(Hernández et al., 2014), de la región 
(ilustración 1). La primera fase con-
sistió en la búsqueda de información 
bibliográfica para determinar la com-
posición florística de la zona previa 
al incendio, los daños causados en el 
2016 y las acciones de recuperación de 
la zona.

Durante la fase de desarrollo de la in-
vestigación, se realizó una visita al lu-
gar de los hechos para efectuar el aná-
lisis de la situación actual de la vereda 
San Bartolomé en Gachancipá, Cundi-
namarca, después de los incendios fo-
restales. Se adelantó una descripción 
general a partir del recorrido de reco-
nocimiento, se aplicaron encuestas, 
una entrevista y se construyó una pri-
mera ficha de observación. 

En la última etapa, se organizaron los 
datos a partir de los instrumentos apli-

cados de manera descriptiva, basados 
en los detalles encontrados. No obs-
tante, debido al cronograma escolar, no 
se realizó la segunda salida, proyectada 
para realizar acciones de recuperación 
del sector.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

El grupo de investigación, conforma-
do por estudiantes de undécimo grado 
quienes habitan el municipio, ha sido 
testigo de los daños causados por los 
incendios devastadores que han afecta-
do el paisaje natural y han dejado como 
consecuencia, la pérdida de flora y fau-
na nativa de la región. Este panorama 
fue la motivación de las y los estudian-
tes para el desarrollo y puesta en mar-
cha del proyecto.

Sin embargo, hubo algunos inconve-
nientes que no permitieron concluir 
con lo planeación inicial, incluyendo 
las responsabilidades académicas, la 
presentación de la prueba de estado y 
la sustentación del proyecto de grado; 
estas actividades cuales restaron tiem-
po al proyecto e impidieron realizar la 
segunda salida de campo y la imple-
mentación de las estrategias de recupe-
ración del sector afectado.

A pesar de esto, quedó planteada la 
iniciativa para que estudiantes de ni-
veles inferiores culminen el proyecto 
y lo divulguen a las y los demás habi-
tantes del municipio, concientizando a 
la comunidad sobre la importancia del 
cuidado, conservación y preservación 
del ambiente para mitigar los efectos 
del cambio climático y prevenir daños 
irreversibles.
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Ilustración 1. Fases de la metodología

Fuente: Elaboración propia.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivo 1. Caracterizar de manera ge-
neral la zona afectada por el incendio 
forestal del 2016 en la vereda San Bar-
tolomé: se realizó la descripción gene-
ral a partir del recorrido realizado en la 
salida de reconocimiento.

Objetivo 2. Describir la vegetación del 
área de estudio afectada por los incen-
dios en la vereda San Bartolomé: se des-
cribió la vegetación del área de estudio 
afectada por incendios en la cobertura 
vegetal de la vereda San Bartolomé.

Objetivo 3. Realizar acciones en la co-
bertura vegetal para mitigar el impacto 
generado por los incendios forestales 
en la vereda San Bartolomé: se genera-
ron propuestas para la restauración de 
la vegetación.

A partir de los datos recolectados, se 
evidencia que la especie vegetal más 
afectada por los incendios es el fraile-
jón (ilustración 2).

Un informe detallado sobre la vegeta-
ción y la extensión del área afectadas 
puede incluir:

1. Descripción de la vegetación (bos-
que, pastizales, matorrales, frailejo-
nales): especies vegetales presentes y 
características de la vegetación (altura, 
densidad).

2. Extensión del área afectada: superfi-
cie total afectada, porcentaje de la vere-
da afectada, mapas o imágenes satelita-
les que muestren la extensión del área 
afectada.

3.2 RESULTADOS

La transformación más relevante fue 
lograr que las y los estudiantes se con-
cientizaron sobre la importancia de 
cuidar y conservar la cobertura vege-
tal, evitando realizar hogueras, quemar 
basura o dejar residuos de material in-
flamable cerca a fuentes de calor. Este 
grupo será multiplicador de la infor-
mación en sus veredas, barrios, casas y 
demás escenarios, asimismo, dejó una 
huella para que las y los futuros bachi-
lleres continúen trabajando en procura 
del ambiente y su municipio.

Análisis de 
la situación 
encontrada

Observación 
de la zona 
afectada

Acciones de recupe-
ración de la cobertura 
vegetal afectada por 

los incendios
forestales
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Asimismo, se logró generar un informe 
detallado sobre la vegetación afectada y 
la extensión del área que incluyo: 

1. Descripción de la vegetación (Bos-
que, pastizales, matorrales, Frailejo-
nes).

2. Especies vegetales presentes.

3. Características de la vegetación /al-
tura, densidad.

4. Extensión del área afectada: Super-
ficie total afectada, porcentaje de la 
vereda afectada, mapas o imágenes sa-
telitales que muestran la extensión del 
área afectada

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

La prevención es clave para reducir la 
frecuencia y el impacto de los incen-
dios forestales, por lo que se recomien-
da el desarrollo de un plan integral de 
gestión de incendios forestales en el 
municipio de Gachancipá, ya que se 
deben establecer medidas para reducir 
el riesgo de incendios, como procesos 
de educación ambiental, la promoción 
de prácticas agrícolas sostenibles, el 
control de la quema de residuos y la 
creación de cortafuegos.

Es importante diseñar e implemen-
tar estrategias para restaurar las áreas 
afectadas por los incendios, conside-
rando la recuperación de la cobertura 
vegetal, la protección del suelo y la 
reintroducción de especies nativas, 
promoviendo la participación comuni-
taria y la colaboración interinstitucio-
nal, ya que la participación comprome-
tida de la comunidad es esencial para el 
éxito de cualquier estrategia de gestión 
de incendios forestales. Se debe fomen-
tar la educación ambiental, la sensibili-
zación sobre la problemática y la crea-
ción de comités comunitarios para la 
prevención y control de incendios, así 
como fortalecer la colaboración entre 
entidades gubernamentales, organiza-
ciones no gubernamentales y la acade-
mia, puesto que es necesario promover 
la coordinación entre las diferentes 
instituciones con competencias en la 
gestión de incendios forestales, la in-
vestigación científica, la educación am-
biental y el desarrollo rural.

Por último, es importante continuar 
trabajando con la comunidad sobre 
este tema, para así evitar daños catas-
tróficos e irreparables en el ambiente, 
por lo que se espera que, a través de 
la institución educativa, se trascienda 
con iniciativas que mejoren la calidad 
de vida, el ambiente y la prosperidad 
de la región.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Son muchas las consecuencias que 
traen los incendios forestales para la 
biodiversidad de un ecosistema, por 
esto es necesario implementar accio-
nes para mitigar, prevenir y restaurar 
las zonas afectadas. A pesar de la de-

Ilustración 2. Frailejón quemado

Fuente: Elaboración propia.
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vastación, la naturaleza tiene una gran 
capacidad de regeneración, pero esto 
no significa que no debemos actuar, es 
momento de reconciliarse con la madre 
tierra.

Los incendios forestales representan 
una amenaza global para los ecosiste-
mas, impactando la biodiversidad de 
diversas maneras, como la pérdida de 
hábitat y especies, pues la propagación 
del fuego destruye los hogares de una 
gran variedad de especies, desde plan-
tas hasta animales y provoca la muerte 
directa de los organismos, alterando 
las cadenas alimenticias. Además, los 
incendios ocasionan cambios en la co-
bertura vegetal, alterando el Índice de 
Vegetación de Diferencia Normalizada 
(NDVI) y la Temperatura Superficial de 
la Tierra (LST), lo que impacta la ac-
tividad fotosintética; en casos severos, 
puede llevar a la dominancia de espe-
cies invasoras, como pastos y helechos, 
que se adaptan mejor a las condiciones 
post-incendio y aprovechan la pérdida 
de especies nativas. En el caso de la 
vereda San Bartolomé, el frailejón, una 
especie emblemática de los páramos, 
se ha visto especialmente afectada por 
los incendios.

Si bien la naturaleza posee una gran 
capacidad de regeneración, esta varía 
según el ecosistema y la intensidad 
del incendio, la regeneración natural 
no siempre es suficiente para restaurar 
completamente un ecosistema después 
de un incendio, se necesitan acciones 
humanas para implementar medidas 
que reduzcan la erosión del suelo y 
controlen la propagación de especies 
invasoras (Pérez y Ramírez, 2014).
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
El Volcán

Municipio:
Villa de San Diego de Ubaté, Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
LEGADO DE VIDA.

Nombre del proyecto:
Especies nativas y foráneas de la vereda el 

Volcán en Ubaté Cundinamarca. 

Autores:
Jenny Carolina Pérez Morales,
Jairo Alessandro Rojas Devia,

María Trancito Montero Ballesteros.

La investigación tuvo como horizonte 
brindar espacios educativos a las y los 
estudiantes de la institución para pro-
mover el conocimiento de las plantas 
nativas a través de su siembra, además 
del reconocimiento de las plantas forá-
neas con el fin de brindar alternativas 
dinámicas en relación con el contex-
to sociocultural de la población rural. 
Para ello, fue importante la vinculación 
del contenido del currículo escolar con 
el conocimiento e interacción en el 
campo, que hace parte de la estrategia 
de este proyecto de investigación.

1.1 RESUMEN

La presente investigación se desarrolla 
en la Institución Educativa Departa-
mental (IED) El Volcán, en la vereda 
El Volcán del municipio Villa de San 
Diego Ubaté, en el departamento de 
Cundinamarca. Fue desarrollada por 
el semillero de investigación “Legado 
de vida”, integrado por estudiantes del 
grado 701.

En esta investigación se buscó realizar 
una identificación de las especies de 
plantas foráneas presentes en la vereda 
El volcán, con el fin de analizar si han 
tenido un impacto en la dinámica del 
ecosistema local, así como, explorar los 
usos que le da la comunidad. Dentro 
del marco de esta investigación, tam-
bién se quiso fomentar en la comuni-
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dad el cuidado y siembra de especies 
nativas que brinden oportunidades de 
uso sostenible, promoviendo la prolife-
ración de la flora local, a través de pro-
cesos de reforestación adecuados.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN

El municipio de Ubaté se encuentra 
ubicado en el departamento de Cundi-
namarca, en su mayoría está constitui-
do por zona rural (Garcés y Guerrero, 
2020), en donde se practican como ac-
tividades económicas, la ganadería y la 
agricultura. De acuerdo con Garcés y 
Guerrero (2020), en los últimos años 
el municipio enfrenta una crisis hídrica 
significativa debido a fenómenos como 
la deforestación; el páramo Guerrero, 
así como el río Ubaté, fuentes de agua 
cruciales para el municipio, han reduci-
do su capacidad para abastecer de agua 
a la región.

Vaca et al. (2023), reporta que en los 
últimos 5 años se ha aumentado la can-
tidad de áreas destinadas al pastoreo, 
lo que ha traído un aumento en la ero-
sión y daños del suelo, pues estas áreas 
constituyen en la actualidad el 50% de 
la provincia, y el resto del territorio se 
encuentra distribuido entre zonas de 
vegetación de páramo, bosques planta-
dos y cultivos de papa.

Cabe resaltar también que, en los últi-
mos 5 años, dentro de la comunidad se 
ha promovido el cuidado del ambiente 
desde la implementación de iniciativas 
y programas como “Reverdecer”, que 
busca reforestar áreas urbanas y rura-
les con el fin de mejorar el paisajismo y 
reducir la huella de carbono. Este tipo 
de programas involucran tanto al sec-
tor público como al privado, plantan-

do árboles nativos y de otras especies 
(Vaca et al. (2023).

Es importante resaltar que el conoci-
miento del ecosistema local brinda a 
la comunidad, oportunidades para im-
plementar alternativas sostenibles, que 
aporten al desarrollo local y permitan 
el mejoramiento de la calidad del suelo 
y la recuperación de los recursos hídri-
cos, por lo que es importante que enti-
dades gubernamentales trabajen de la 
mano con la comunidad, capacitando y 
ejerciendo control sobre el patrimonio 
ambiental de la región.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las especies nativas y forá-
neas que han sido introducidas en la 
comunidad y qué impacto ambiental 
ha generado su introducción en el eco-
sistema de la vereda El volcán del mu-
nicipio de Ubaté?

Objetivo general

Identificar las especies nativas y forá-
neas de la vereda el volcán del muni-
cipio de Ubaté y su influencia en el 
cambio de equilibrio ecosistémico del 
sector.

Objetivos específicos

• Identificar y clasificar las especies na-
tivas y foráneas presentes en la vereda 
El volcán.

• Indagar con la comunidad acerca de 
los cambios que ha sufrido el ecosiste-
ma local en los últimos cinco años.
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• Analizar los datos recolectados con el 
fin de establecer cuáles especies afec-
tan el equilibrio del ecosistema y cuá-
les aportan a dicho equilibrio.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La investigación se delimitó bajo un 
enfoque cualitativo exploratorio, en el 
que se buscó realizar una identificación 
y caracterización de las plantas nati-
vas y foráneas presentes en la vereda 
El volcán del municipio de Ubaté, con 
el fin de entender y analizar las posibles 
razones por las cuales las especies forá-
neas fueron introducidas en el territorio.

La investigación se llevó a cabo en las 
siguientes fases:

1. Delimitación de la situación pro-
blema a investigar y definición de 
objetivos: en esta fase se identifica-
ron diferentes fenómenos ambien-
tales que podrían estar afectando el 
municipio y se determinó cuál era el 
de mayor interés para el grupo, de-
finiendo, de este modo, el problema 
para la investigación.

2. Revisión bibliográfica: en esta 
etapa se realizó una revisión de los 
conceptos relacionados con la in-
vestigación, entre los que estuvo el 
cambio climático y los efectos de la 
introducción de las especies foráneas 
y nativas en el equilibrio de un eco-
sistema. Se identificaron las caracte-
rísticas del ecosistema local y se revi-
saron algunas fuentes bibliográficas 
para identificar las posibles especies 
de plantas presentes en el municipio.

3. Salida de campo: se realizó una sa-
lida de campo para reconocer la flora 
local, por la vereda El Volcán, sector 
1. Se adelantó un muestreo en dife-
rentes áreas donde se observó mayor 
colonización de diferentes especies 
y se tomó registro fotográfico de las 
plantas encontradas (tabla 1).

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

En la IED El Volcán se inició un pro-
ceso en el que las y los estudiantes 
desarrollaron habilidades enfocadas 
en ideas y conceptos claves hacia su 
entorno, por esto, el trabajo realizado 
permitió reconocer las concepciones de 
la comunidad de la vereda El volcán del 
municipio de Ubaté, sobre los árboles 
nativos y su importancia como indica-
dores de la calidad de biodiversidad.

Las TIC son recursos que permiten en-
tregar información entre las y los dife-
rentes miembros de una comunidad, es 
por esto, que la plataforma Padlet que 
utilizó el grupo investigador presentó 
una herramienta dinámica y visual de 
comunicación que permitió la interac-
ción en diferentes escenarios para el 
reconocimiento de los árboles nativos 
y su importancia.

Durante los recorridos realizados en la 
salida de campo y en el proceso clasi-
ficación de las especies nativas y forá-
neas encontradas en la vereda El vol-
cán, aproximadamente el 50% de las 
plantas se caracterizaron como espe-
cies foráneas, lo que indica que se ha 
realizado un proceso de reforestación 
del territorio sin conocer el ecosistema 
de la vereda; la adaptación de estas es-
pecies ha ocasionado una disminución 
en la población de las plantas nativas.
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Tabla 1. Sistematización de la información

Fuente: Elaboración propia.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

¿De qué manera se organizaron los datos recogidos con cada instrumento aplicado?
Se realizó un muro digital en que se sistematizó el registro fotográfico encontrado, y con ayuda 
de Google Lens se caracterizaron las especies encontradas en la salida de campo, posterior a 

ello se clasificó como foránea o nativa, la información de cada especie.

Los paisajes estudiados indican que 
las plantas nativas suelen estar mejor 
adaptadas al clima local, lo que puede 
resultar en un uso más eficiente del 
agua en comparación con algunas plan-
tas exóticas. Sin embargo, se puede 
concluir que las especies invasoras tie-
nen el potencial de cambiar escorren-
tías y niveles de agua. Los patrones de 

evaporación pueden cambiar, aumen-
tando el riesgo de erosión y provocan-
do cambios en el suministro de agua.

Las plantas nativas mejoran la calidad 
del suelo al estabilizar, agregar materia 
orgánica y prevenir la erosión. Por otro 
lado, algunas plantas exóticas pueden 
agotar los nutrientes o cambiar el mi-
crobioma del suelo, reduciendo la cali-
dad a largo plazo. En tanto que, los eco-
sistemas con plantas nativas tienden a 
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ser más resilientes a perturbaciones 
como incendios, plagas y fenómenos 
climáticos extremos, los ecosistemas 
dominados por plantas exóticas pue-
den ser más vulnerables a estas pertur-
baciones debido a la falta de adaptación 
local.

Los cambios en la composición de la 
vegetación sirven como indicadores de 
la salud general del ecosistema, inclui-
da la resistencia a enfermedades y pla-
gas. La presencia de muchas especies 
invasoras puede ser una señal de estrés 
o daño al ecosistema.

Padlet realizado con estudiantes: ht-
tps://padlet.com/carolinapereznsc/
plantas-vereda-volc-n-1-5l5t5p1bj-
n46apfa

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

En un principio se definieron los ob-
jetivos de la investigación orientados 
a responder la pregunta problema, en 
cuyo desarrollo se encontró que las es-
pecies exóticas, a priori, pueden gene-
rar estas afectaciones en el ecosistema 
de la vereda el volcán:

• Alteración del suelo: la compo-
sición química de las hojas del eu-
calipto puede hacer que el suelo se 
vuelva tóxico, hidrófugo, compacto y 
seco. Esto puede afectar la capacidad 
del suelo para retener agua y tener 
consecuencias catastróficas para la 
biodiversidad.

• Disminución de la biodiversidad: 
las plantaciones de eucalipto pueden 
afectar negativamente a hongos, lí-
quenes, plantas herbáceas, anfibios, 
aves e invertebrados acuáticos.

• Erosión: en condiciones de sequía, 
los eucaliptos no son efectivos para 
controlar la erosión porque absor-
ben el agua con sus raíces.

• Impedimento de cultivos: los euca-
liptos pueden desplazar a otros cul-
tivos de la tierra.

• Frenado del crecimiento de otras 
plantas: la hojarasca del eucalipto 
puede frenar el crecimiento de otras 
especies de plantas.

3.2 RESULTADOS

Los ecosistemas con plantas nativas 
tienden a ser más resilientes a per-
turbaciones como incendios, plagas y 
fenómenos climáticos extremos. Los 
ecosistemas dominados por plantas 
exóticas pueden ser más vulnerables a 
estas perturbaciones debido a la falta 
de adaptación local.

Los cambios en la composición de la 
vegetación sirven como indicadores de 
la salud general del ecosistema, inclui-
da la resistencia a enfermedades y pla-
gas. La presencia de muchas especies 
invasoras puede ser una señal de estrés 
o daño al ecosistema.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Esta investigación puede tener muchas 
potencialidades entre las que encontra-
mos:

• Conservación y preservación de 
la biodiversidad: la investigación 
en plantas nativas y foráneas puede 
ayudar a identificar y proteger las es-
pecies en peligro de extinción y pro-
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mover la restauración de ecosistemas 
dañados.

• Desarrollo de prácticas agrícolas 
sostenibles: la investigación pue-
de identificar y promover prácticas 
agrícolas que sean respetuosas con 
el ambiente y que no dañen la bio-
diversidad.

• Mejora de la seguridad alimentaria: 
la investigación en plantas nativas y 
foráneas puede ayudar a identificar y 
promover cultivos que sean más re-
sistentes a las condiciones climáticas 
y que requieran menos insumos quí-
micos.

• Fortalecimiento de la educación 
rural: la investigación puede ser uti-
lizada como herramienta educativa 
para promover la conciencia y la edu-
cación ambiental en la región.

• Desarrollo de productos y servicios 
sostenibles: la investigación puede 
identificar oportunidades para desa-
rrollar productos y servicios que sean 
sostenibles y que no dañen el medio 
ambiente.

• Participación comunitaria y empo-
deramiento: la investigación puede 
ser utilizada para empoderar a las 
comunidades locales y promover su 
participación en la toma de decisio-
nes sobre el uso y manejo de los re-
cursos naturales.

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Este proyecto dejó experiencias valio-
sas que permitieron percibir que las y 
los estudiantes pudieron reflexionar 
sobre la importancia de las plantas na-
tivas en el ecosistema local, aprender 
sobre su rol en la biodiversidad, su 
adaptación al clima y su relación con la 
fauna. Esto ayudó a fomentar el senti-
do de responsabilidad de la comunidad 
educativa en general hacia el ambiente.

Por otro lado, permitió compartir el en-
tendimiento de cómo las plantas forá-
neas pueden afectar el ecosistema. Las 
y los estudiantes pudieron reflexionar 
sobre cómo esas especies pueden com-
petir con las nativas, alterar el hábitat 
y los servicios ecosistémicos, y qué 
medidas se pueden tomar para mane-
jar su presencia. La investigación per-
mitió valorar el patrimonio natural de 
la comunidad, esto incluyó reconocer 
el uso tradicional de plantas nativas en 
la medicina, alimentación y cultura, así 
como la necesidad de conservarlas.

Además, se puede decir que el proyecto 
permitió generar una interdisciplina-
riedad entre las áreas como la biología, 
la geografía y la historia, permitiendo 
que las y los estudiantes reflexionaran 
sobre cómo un tema puede conectarse 
con múltiples disciplinas y su relevan-
cia en la vida cotidiana.

Finalmente, el grupo de docentes y 
estudiantes investigadoras/es, pudo 
tener una mayor apreciación por el 
proceso científico y la importancia de 
la investigación en la conservación del 
ambiente, fomentando un interés en 
la ciencia y la búsqueda de soluciones 
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a problemas ecosistémicos. Estas re-
flexiones enriquecen la experiencia de 
aprendizaje y pueden empoderar a las 
y los estudiantes para ser agentes de 
cambio en sus comunidades.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Rural
Departamental

Cacicazgo

Municipio:
Suesca Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
Gestores de convivencia Catequista.

Nombre del proyecto:
Vivir y gestionar nuestras emociones. 

Autores:
Claudia Viviana Forero Rodríguez,

Mary Rocío Berdugo Portilla.

1.1. RESUMEN

El proyecto buscó promover entornos 
educativos saludables y constructi-
vos en la Institución Educativa Rural 
Departamental (IERD) Cacicazgo en 
Suesca, Cundinamarca. Se enfocó en 
desarrollar habilidades emocionales 
para contribuir a la resolución pacífi-
ca de conflictos utilizando actividades 
lúdicas, prácticas de reconocimiento 
emocional y sesiones de trabajo que 
buscaron ayudar a las y los participan-

tes a identificar y gestionar sus emocio-
nes. Una de las actividades fundamen-
tales fue la práctica de reconocimiento 
emocional, donde las y los participan-
tes identificaron respuestas fisiológicas 
y comportamentales asociadas a dife-
rentes emociones. 

Además, se consideraron las prefe-
rencias e intereses de la comunidad 
educativa relacionadas con la gestión 
emocional y se diseñó una ruta emo-
cional que contribuye a la resolución 
de conflictos. También se establecieron 
espacios seguros en la IERD Cacicaz-
go que fomentan el diálogo abierto y la 
expresión de sentimientos. Los objeti-
vos incluyeron fomentar la inteligencia 
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emocional, mejorar la convivencia es-
colar y desarrollar habilidades socioe-
mocionales

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

La IERD Cacicazgo se encuentra ubi-
cada en la vereda Cacicazgo, ubicada al 
suroriente del centro urbano de Suesca, 
limita al norte con Santa Rosita, al sur 
con Sesquilé, al occidente con Guita y 
al oriente con San Vicente y Tenería. Se 
encuentra a 12 km de la Autopista Nor-
te y disfruta de una carretera de fácil 
acceso al centro urbano. Por la vereda 
hace su recorrido el río Funza o Bogotá 
(Corredor, 2016).  Cuenta con un sitio 
turístico muy importante y conocido a 
nivel internacional, llamado “Rocas de 
Suesca” en las cuales se practica la es-
calada en roca.

Colombia es un país que ha vivido el 
conflicto armado por más de 50 años 
(Garrido y Azpilicueta, 2019).  y todo 
el país vive las consecuencias que esto 
ha dejado en las diferentes regiones; 
asimismo, el conflicto es inherente al 
ser humano, a diario nos enfrentamos 
con problemáticas que debemos resol-
ver, muchas veces sin contar con las 
estrategias o habilidades que permitan 
solucionarlas de forma asertiva.

Una de las etapas más largas y con 
mayor dificultad en el curso vida es la 
adolescencia, pues sumado a los cam-
bios físicos, emocionales, sociales y 
psicológicos, los niños y las niñas pa-
san por el proceso de transición que 
implica el cambio de la educación pri-
maria al bachillerato, donde, además 
de lo que vive cada persona de manera 
individual, se demanda la adaptación 

a un nuevo panorama, más exigente, 
con mayores retos en cuanto a la auto-
nomía, socialización e interacción con 
pares, docentes y familias (Galindo, 
2016). Se espera mayor responsabili-
dad de parte de las y los estudiantes en 
esta etapa, cuando aún carecen de las 
habilidades necesarias para afrontar es-
tas exigencias y los riesgos propios de 
la edad de una manera asertiva.

Las y los estudiantes de la IERD Ca-
cicazgo, enfrentan dificultades signifi-
cativas en la resolución de conflictos 
debido a la falta de habilidades so-
cioemocionales fundamentales. La in-
capacidad para reconocer, gestionar y 
regular emociones, tomar decisiones 
asertivas y desarrollar un autoconoci-
miento adecuado, impacta negativa-
mente en su bienestar integral, lo que 
se refleja en un aumento del estrés, 
conflictos interpersonales recurrentes, 
bajo rendimiento académico y proble-
mas de salud mental como ansiedad 
y depresión. En casos extremos, pue-
de incluso llevar a conductas suicidas. 
Adicionalmente, la carencia de habi-
lidades socioemocionales afecta ne-
gativamente el desarrollo integral, la 
capacidad para establecer relaciones 
saludables, enfrentar los desafíos pro-
pios de la edad y posteriormente, los de 
la vida adulta.

De acuerdo con la encuesta realizada 
por el proyecto, en el apartado clima 
escolar institucional (2023), hay una 
preocupante disminución en varios as-
pectos clave de la convivencia escolar 
en la IERD Cacicazgo Suesca: solo el 
42% de las y los estudiantes se tratan 
con respeto, una notable caída con res-
pecto al 56% de 2022; además, el 55% 
de las y los estudiantes no se sienten 
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seguras/os en la institución educativa, 
lo que subraya la necesidad urgente de 
mejorar las condiciones de seguridad y 
bienestar; el ambiente escolar también 
ha mostrado una disminución, situán-
dose en 78% en comparación con 85% 
del año anterior; el respeto hacia do-
centes se mantiene relativamente alto, 
en 79%, pero el respeto entre estudian-
tes ha disminuido a 68%, frente al 71% 
en 2022; por último, la libertad de ex-
presión ha bajado a 81% y la inclusión 
a 79%, lo que indica una reducción en 
la percepción de un entorno inclusivo 
y abierto.

Estos resultados evidencian la necesi-
dad de implementar estrategias efecti-
vas para mejorar la convivencia esco-
lar, es importante fomentar el respeto 
mutuo, la seguridad y la inclusión, así 
como proporcionar herramientas para 
la gestión emocional y la resolución pa-
cífica de conflictos. El proyecto “Vivir 
y Gestionar Nuestras Emociones” se 
presenta como una iniciativa funda-
mental para abordar estas problemáti-
cas y promover un entorno educativo 
más saludable y constructivo.

El proyecto utilizó una combinación 
de actividades lúdicas, prácticas de 
reconocimiento emocional y sesiones 
de yoga con ejercicios de respiración 
y meditación para ayudar a las y los 
participantes a identificar y gestionar 
sus emociones (Hernández, 2016). 
Una de las actividades fundamentales 
es la práctica del reconocimiento de 
las emociones, donde las y los partici-
pantes identificaron respuestas fisioló-
gicas y comportamentales asociadas a 
ellas. Además, se consideraron las pre-
ferencias e intereses de la comunidad 
educativa relacionadas con la gestión 
emocional y se diseñó una ruta para la 

implementación de estrategias pedagó-
gicas a nivel institucional que contri-
buyera a la gestión de las emociones y 
la resolución de conflictos. También se 
establecen espacios seguros en la IERD 
Cacicazgo que fomentaron la expresión 
de emociones, sentimientos y el diálo-
go abierto.

Los objetivos del proyecto incluyeron 
fomentar la inteligencia emocional, 
mejorar la convivencia escolar y desa-
rrollar habilidades socioemocionales 
que contribuyan al bienestar integral 
de la comunidad educativa. Es esencial 
abordar estas problemáticas a través de 
la educación emocional para promover 
el bienestar y el desarrollo integral de 
los estudiantes. Los resultados espera-
dos incluyen la mejora en la conviven-
cia escolar mediante la reducción de 
conflictos y el aumento de la empatía 
entre las y los miembros de la comu-
nidad educativa, el desarrollo de ha-
bilidades emocionales que permitan 
al estudiantado y al personal educati-
vo manejar sus emociones de manera 
efectiva, y el fortalecimiento del bien-
estar emocional de la comunidad edu-
cativa, contribuyendo a un ambiente 
escolar más armonioso y productivo.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CIÓN Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿Qué habilidades emocionales se pue-
den desarrollar como comunidad edu-
cativa para contribuir a la resolución 
pacífica del conflicto en la IERD Caci-
cazgo de Suesca, Cundinamarca?

Objetivo general

Promover un entorno educativo salu-
dable y constructivo en la IERD Caci-
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cazgo, mediante la implementación de 
estrategias enfocadas en la educación 
emocional.

Objetivos específicos

• Reconocer las preferencias e intere-
ses de la comunidad educativa de la 
IERD Cacicazgo, mediante la aplica-
ción de un instrumento enfocado en la 
gestión emocional.

• Diseñar el lineamiento pedagógico 
institucional que promueva la educa-
ción emocional para la comunidad edu-
cativa, contribuyendo a la resolución 
de conflictos.

• Establecer espacios seguros en la 
IERD Cacicazgo donde se fomente el 
enfoque dialógico y la expresión de 
emociones.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

2.1.1 Enfoque y tipo de la investigación

El proyecto tuvo un enfoque mixto, 
combinando métodos cualitativos y 
cuantitativos (Hernandez et al, 2014) 
para obtener una comprensión integral 
de la gestión emocional en el entorno 
educativo. Este enfoque permitió reco-
ger y analizar datos numéricos y des-
criptivos, proporcionando una visión 
más completa y detallada de la proble-
mática y sus posibles soluciones. El 
estudio fue de tipo explicativo, ya que 
buscó describir la situación actual de la 
convivencia y la gestión emocional en 
la IERD Cacicazgo, y explicar las cau-
sas y efectos de estas dinámicas. 

Dentro del enfoque cuantitativo, se 
aplicaron encuestas estructuradas a 
estudiantes, docentes y familias para 
medir variables como el respeto, la se-
guridad, la convivencia, la libertad de 
expresión y la inclusión; los resultados 
se analizaron estadísticamente para 
identificar tendencias y correlaciones. 
Adicionalmente, se utilizaron cuestio-
narios para evaluar el nivel de inteli-
gencia emocional de estudiantes, ma-
dres, padres o cuidadores y docentes, 
antes y después de la implementación 
del proyecto.

Como componente cualitativo se rea-
lizaron entrevistas en profundidad con 
estudiantes, docentes y familias para 
explorar las percepciones y experiencias 
relacionadas con la gestión emocional 
y la convivencia escolar. Igualmente, se 
organizaron mesas de trabajo para dis-
cutir y reflexionar sobre las emociones, 
las estrategias de gestión emocional y 
las estrategias para la construcción de 
lineamiento pedagógico de educación 
emocional en la institución, permitien-
do una comprensión más profunda de 
las dinámicas emocionales e intereses 
de la comunidad educativa en la escuela.

La población de la investigación fueron 
estudiantes de grados cuarto, quinto, 

Grupos

Total de estudiantes

Muestra de estudiantes

Total padres

Muestra padres

Total docentes

Muestra docentes

540

280

200

178

30

27
Población

Datos de poblacióny muestra de estudiantes,
padres y docentes

Ilustración 1. Población objeto de estudio de la 
investigación

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 2. Proceso elaboración y ejecución de encuestas

básica secundaria y media, docentes de 
la IERD Cacicazgo y madres y padres 
de familia (ilustración 1).

2.1.2 Fases o etapas de la investigación

• Reconocimiento de las preferencias e 
intereses de la comunidad educativa de 
la IERD Cacicazgo, mediante la aplica-
ción de un instrumento enfocado en la 
gestión emocional (ilustración 2).

• Diseño del lineamiento pedagógico 
institucional que promueva la educa-
ción emocional para la comunidad edu-
cativa contribuyendo con la resolución 
de conflictos.

• Establecimiento de espacios seguros 
en la IERD Cacicazgo donde se fomen-
te el enfoque dialógico y la expresión 
de emociones.

2.1.3 Diseño de instrumentos

Las técnicas seleccionadas para la reco-
lección de datos en este proyecto fue-

ron: las encuestas para obtener infor-
mación cuantitativa sobre la percepción 
de estudiantes, docentes y familias con 
respecto a la educación emocional y el 
entorno escolar (distribuidas a través 
de un formulario de Google Drive para 
facilitar la recolección de respuestas 
y la sistematización de datos); obser-
vación no participante para identificar 
comportamientos y dinámicas emocio-
nales en el entorno educativo; y mesas 
de trabajo como espacios participativos 
con estudiantes, docentes y familias 
para profundizar en la comprensión de 
las emociones en el contexto educativo 
y diseñar estrategias de intervención.

2.1.4 Recolección de información

Los instrumentos y las evidencias de la 
recolección de información primaria se 
encuentran en la tabla 1.

2.1.5 Organización de la información

Se consolidó una base de datos de las 
encuestas aplicadas, clasificada de 

Proceso de encuesta para actores educativos

Análisis de resultados
Analizando los resultados 

de la encuesta

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación de la encuesta
Realizando la encuesta con los 

participantes

Revisión experta
Revisión y ajuste de la 

encuesta

Elaboración de encuesta
Elaboración de la encuesta 
para los actores

Utilización de herramientas
Utilizando formularios de Google 
para la recolección de datos

Tabulación de datos
Organizando y preparando los 
datos para el análisis
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Ilustración 3. Proceso de la iniciativa de gestión 
emocional

Ilustración 4.  Proceso para generar espacios 
seguros

acuerdo con la población que respondió 
(estudiantes, madres y padres y docen-
tes). Inicialmente se reconoció la per-
cepción de la población en cuanto a la 
identificación y la gestión emocional y 
luego, los intereses que tienen las y los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca del aprendizaje de la educación 
emocional, así como las preferencias y 
la implementación de los espacios se-
guros en la institución.

La guía de observación participante se 
empleó para registrar la información 
recolectada en un formulario de Goo-
gle Drive. Para organizar la informa-
ción se generó un mecanismo de codi-
ficación interna por matriz o rúbrica de 
resultados. Finalmente, de las mesas 
de trabajo se recopiló la formulación de 
ideas de la comunidad educativa frente 
a la propuesta del lineamiento pedagó-
gico a nivel institucional que facilite la 
educación emocional para toda la co-
munidad educativa, generando un in-
tercambio de ideas desde las diferentes 
perspectivas de las y los actores de la 
comunidad educativa.

2.2 APRENDIZAJES Y DINÁMICA 
GRUPAL

Como estudiantes de básica secundaria, 
se aprendió que manejar las emociones 
es fundamental para vivir en armonía 
y tener éxito en la escuela. El recono-
cimiento de la gestión emocional en la 
comunidad educativa ha sido un gran 
paso para mejorar el bienestar, gracias 
a los acuerdos normativos implementa-
dos, ahora se cuenta con lineamientos 
claros para promover la educación emo-
cional, lo que ha mejorado significativa-
mente el clima escolar.

Por otro lado, participar en actividades 
artísticas ha permitido la expresión 
y la desconexión de las preocupacio-
nes cotidianas. A través del arte, se ha 
encontrado una manera de expresar 
emociones difíciles de verbalizar, mejo-
rando el bienestar emocional. Además, 
los talleres de arte y manualidades en 
grupo han fomentado la creatividad y 
las habilidades sociales, ayudando a 
resolver conflictos de manera efectiva. 
La práctica de yoga, ejercicios de res-
piración y meditación, han enseñado 
a identificar y manejar las emociones, 
reduciendo el estrés y la ansiedad. El 
uso del saco de boxeo también ha brin-
dado una manera saludable de liberar 

01. Conceptualización de la temática
02. Taller introductorio
03. Organización de talleres
04. Ejecución y recolección de datos
05. Consolidación de información
06. Presentación de propuestas

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Intereses del sector

Diseño de propuesta

Prueba piloto

Plan de formación

Guía del participante

Espacios
Seguros
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tensiones. Estos espacios seguros han 
permitido mejorar la concentración y 
el enfoque, aprendiendo a canalizar las 
emociones de manera asertiva.

Ilustración 5.  Técnica de recolección
de información

Tabla 1. Detalle de la recolección de información primaria.

Métodos de investigación en educación emocional

Fuente: Elaboración propia.

3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

Mesas de trabajo Encuestas

Observación

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

En la tabla 2 se presentan los resulta-
dos de cada objetivo específico, junto 
con el análisis y discusión realizados.

En síntesis, los principales resultados 
en función de los objetivos propuestos 
son: 

• El reconocimiento de la gestión emo-
cional de la comunidad educativa per-
mitió identificar el lugar de partida para 
el proceso de educación emocional en 
la IERD.

• Se construyó un acuerdo normativo 
para implementar, de manera formal, 
la educación emocional en la IERD 
Cacicazgo, estableciendo lineamientos 
pedagógicos claros para promover el 
bienestar emocional de la comunidad 
educativa.

Fuente: Elaboración propia.

INSTRUMENTO

Consolidado encuestas 
aplicadas

Evidencias de la recolección de la información

Guía de observación

Mesas de Trabajo implementa-
das de los diferentes actores

Registro fotográfico

Consolidado de la información obtenida en las encuestas respondi-
das por estudiantes, padres de familia y docentes.

Se aplicaron encuestas a 280 estudiantes, 178 madres/padres y 27 
docentes por medio de la plataforma Formularios de Google Drive.

Guía de observación de las mesas de trabajo durante los meses de 
julio, agosto y septiembre.

Realización de mesas de trabajo por sectores de la Comunidad 
educativa. Una para estudiantes, una para Familias, en las que 
participaron los representantes de estudiantes y padres de cada 
grado y otra en la participaron todos los docentes de la IED.

Se recopila la formulación de ideas de la Comunidad Educativa 
frente a la propuesta del lineamiento pedagógico a nivel institucio-
nal, que facilite la educación emocional para toda la comunidad 
educativa.

Registro fotográfico de las actividades mesas de trabajo, utilización 
de los espacios seguros emocionales.
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Objetivo específico

Reconocer las pre-
ferencias e intereses 
de la comunidad 
educativa de la IERD 
Cacicazgo, mediante 
la aplicación de un 
instrumento enfocado 
en la gestión emo-
cional.

En cuanto a la identificación de las emociones se evidenció en las encuestas que 
90.3% de las y los estudiantes, el 47.5% las madres y los padres y el 64.5% de las y los 
docentes, identifican las cinco emociones básicas. El desagrado y el miedo fueron las 
emociones más difíciles de identificar.

En lo relacionado con la gestión emocional, 65.4% de las y los estudiantes, 50.1% de 
madres y padres y 54.8% de docentes manifiestan esta habilidad. Para las y los estu-
diantes la emoción que presenta mayor complejidad de gestión es la tristeza, mien-
tras que, para madres, padres y docentes, son la alegría y la ira.

En cuanto al apoyo que brindan tanto madres, padres y docentes a la gestión emo-
cional de sus hijas, hijos y estudiantes, hay más del 85% de manejo asertivo en cada 
una de las emociones sobre las que se indagó.

Con respecto a las emociones sobre las que quisieran, las y los estudiantes mani-
festaron en 57.9 % la alegría, seguida con 29.3% por la sorpresa. Las madres y padres 
mostraron interés en la ansiedad con 55.6% y luego, en el miedo con 37.1%. Las y los 
docentes mostraron interés en la ansiedad con 70.4% y luego, en el miedo con 51.9%.

Por otro lado, 92.5% de las y los estudiantes, 99.4% de madres y padres y 100% de 
las y los docentes, creen que aprender a manejar las emociones podría mejorar su 
bienestar.

Frente a la participación en actividades para fortalecer la gestión emocional, las 
y los estudiantes prefieren juegos enfocados en la regulación emocional (58.2%) y 
juego de roles (40.4%). Las madres y padres prefieren talleres de formación (66.3%) 
y juegos enfocados en la regulación emocional (63.5%). Las y los docentes mani-
fiestan interés en talleres de formación (81.5%) y juegos enfocados en la regulación 
emocional (55.6%).

Las y los estudiantes desean profundizar sobre empatía (40.4%) y sobre inteligen-
cia emocional (35.7%). Las madres y padres quisieran profundizar sobre la empatía 
(40.8%) y comunicación efectiva (37.1%). Las y los docentes desean conocer más so-
bre inteligencia emocional (59.3%) y autocontrol (51.9%).

Tabla 2. Resultados por objetivo específico

Resultados

Este proceso permitió valorar el reconocimiento y gestión de emociones en la comunidad educativa, así como 
los intereses y preferencias en cuanto al aprendizaje de la educación emocional de estudiantes, familias y 
docentes, y en lo relacionado con los espacios seguros y de formación. Esta información fue un insumo valioso 
para el desarrollo del segundo objetivo.

Diseñar el lineamiento 
pedagógico institucio-
nal que promueva la 
educación emocional 
para la comunidad 
educativa contribu-
yendo con la resolu-
ción de conflictos.

Se desarrollaron mesas de trabajo y talleres con la participación de familias, estu-
diantes y docentes.

Se diseñaron estrategias específicas para la gestión emocional, incluyendo talleres 
de formación, espacios de escucha activa y programas de apoyo psicosocial.

Se establecieron canales de comunicación efectivos, como buzones virtuales y físi-
cos, y grupos de WhatsApp.

Se elaboró el acuerdo normativo para la implementación de la gestión emocional 
en la IERD Cacicazgo.

La participación de todas y todos los miembros de la comunidad educativa fue fun-
damental para el éxito del diseño del lineamiento. La diversidad de perspectivas y 

experiencias enriqueció el proceso, asegurando que las necesidades y preocupaciones de todos los grupos 
fueran consideradas. Esta colaboración también fomentó un sentido de pertenencia y compromiso con la 
implementación de los lineamientos.

Durante las mesas de trabajo, se identificaron las principales necesidades y desafíos relacionados con la ges-
tión emocional en la institución. Se reconoció la falta de habilidades emocionales en las y los estudiantes, 
madres y padres y docentes, así como la necesidad de formación continua para la comunidad y la importancia 
del apoyo emocional.

Las estrategias desarrolladas reflejan un enfoque integral para la gestión emocional. La inclusión de talleres 
de formación asegura que todas y todos los miembros de la comunidad educativa tengan la capacidad de 
manejar sus emociones y resolver conflictos de manera efectiva. 

Los espacios de comunicación y escucha generan la consolidación de redes de apoyo en comunidad.

La implementación de diversos canales de comunicación ha facilitado el reporte de situaciones de riesgo y la 
recepción de orientación adecuada. Estos canales aseguran que la información fluya de manera eficiente y que 
todas y todos los miembros de la comunidad educativa tengan acceso a los recursos necesarios. La comuni-
cación efectiva es clave para la gestión emocional y la resolución de conflictos.

Discusión

Objetivo específico Resultados



289

Objetivo específico

Establecer espacios 
seguros en la IERD 
Cacicazgo donde se 
fomente el enfoque 
dialógico y la expre-
sión de emociones.

El 85% de las y los estudiantes, el 96.6% de madres y padres y el 96.3% de las y los 
docentes expresaron que les gustaría contar con un espacio seguro para la regula-
ción de emociones.

Sobre los espacios seguros en la institución, las y los estudiantes eligieron crear-
te (38.6%), refugio musical (32.5%) y emoción al ring (26.4%); a madres y padres les 
interesó crearte (50%), jugando con las emociones (38.2%) y yoga (31.5%); y las y los 
docentes prefirieron crearte (40.7%), refugio musical (33.3%) y emoción al ring (25.9%).

Resultados

Para la comunidad educativa ha sido atractiva la propuesta de crear espacios seguros destinados a la expre-
sión y gestión de emociones, es así, ha elegido implementar tres espacios que le permita desconectarse de 
sus preocupaciones en momentos específicos y poder dar manejo a sus emociones.

El arte permite expresar emociones que pueden ser difíciles de verbalizar. Además, participar en talleres de 
arte y manualidades en grupo puede mejorar las habilidades sociales y
fomentar un sentido de comunidad.

El boxeo, por su parte, permite liberar tensiones acumuladas a través de golpes y movimientos rápidos, lo que 
ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Asimismo, proporciona una alternativa controlada para la agresividad 
y las emociones intensas.

La música tiene la capacidad de calmar la mente y reducir los niveles de estrés, permite a las personas ex-
presar y procesar emociones que pueden ser difíciles de verbalizar.

Estos espacios enriquecerán la experiencia educativa y proporcionarán herramientas efectivas para la ges-
tión emocional de las y los estudiantes, mejorando su bienestar general y la calidad de vida en la institución.

Discusión

Fuente: Elaboración propia.

• La identificación de las preferencias 
e intereses de la comunidad educativa 
permitió el diseño de estrategias per-
sonalizadas de gestión emocional que 
mejoraron significativamente el clima 
escolar, promoviendo un entorno salu-
dable y constructivo abierto a la comu-
nicación.

• La participación en actividades artís-
ticas brindó a estudiantes, familias, do-
centes y directivas, la oportunidad de 
desconectarse de sus preocupaciones 
cotidianas y concentrarse en el proceso 
creativo.

• El arte ha servido como una herra-
mienta poderosa para expresar emocio-
nes difíciles de verbalizar, favoreciendo 
el bienestar emocional de las y los par-
ticipantes.

• Los talleres de arte y manualidades 
en grupo fomentaron habilidades so-
ciales, la creatividad y la generación 

de nuevas ideas para la resolución de 
conflictos.

• La práctica de yoga, los ejercicios de 
respiración y la meditación, favorecie-
ron la descarga e identificación de emo-
ciones, logrando un manejo asertivo de 
las situaciones conflictivas que se pre-
sentan a diario.

• El uso del saco de boxeo ofreció una 
alternativa para liberar tensiones acu-
muladas mediante golpes y movimien-
tos rápidos, contribuyendo a la reduc-
ción del estrés y la ansiedad.

• A través del uso frecuente de los es-
pacios seguros, las y los participantes 
experimentaron una mejora en la ges-
tión de sus emociones y en la concen-
tración y enfoque, además de contar 
con formas controladas y saludables 
para canalizar las emociones de mane-
ra asertiva.
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3.2 RESULTADOS

Para la IERD Cacicazgo, se pueden 
considerar varios diseños que promue-
van un ambiente educativo enriquece-
dor y seguro.

1. Crearte (ilustración 6). Implementar 
un espacio dedicado a actividades crea-
tivas, como arte y manualidades, puede 
ofrecer múltiples beneficios. Participar 
en actividades artísticas permite a las 
personas desconectarse de sus preo-
cupaciones diarias y concentrarse en 
el proceso creativo. El arte proporcio-
na una vía para expresar emociones 
que pueden ser difíciles de verbalizar. 
Además, participar en talleres de arte y 
manualidades en grupo puede mejorar 
las habilidades sociales y fomentar un 
sentido de comunidad.

2. Emoción al rin (ilustración 7). El bo-
xeo permite liberar tensiones acumula-
das a través de golpes y movimientos 
rápidos, lo que ayuda a reducir el estrés 
y la ansiedad. Además, la práctica del 
boxeo requiere una atención constante 
en la técnica y en los movimientos del 
oponente, mejorando así la concentra-
ción y el enfoque. Asimismo, el boxeo 
proporciona una salida controlada para 
la agresividad y las emociones intensas.

3. Refugio musical (ilustración 8). 
Crear un espacio pertinente donde las 
y los estudiantes puedan explorar la 
música, ya sea tocando instrumentos, 
cantando o componiendo. La música 
tiene la capacidad de calmar la mente y 
reducir los niveles de estrés y ansiedad. 
Además, permite a las personas expre-
sar y procesar emociones que pueden 
ser difíciles de verbalizar. La música 
también activa múltiples áreas del ce-
rebro, incluyendo aquellas relaciona-
das con las emociones.

Ilustración 6. Propuesta y diseño del espacio 
crearte

Fuente: José Andrés Gómez (estudiante grado 
séptimo).

Ilustración 7. Propuesta y diseño “emoción al rin”.

Fuente: Elaboración propia.

A partir de los resultados obtenidos en 
el análisis de datos, se concluye que las 
habilidades emocionales que pueden 
desarrollarse como comunidad educa-
tiva para contribuir a la resolución pací-
fica del conflicto en la IERD Cacicazgo, 
son: empatía, comunicación efectiva, 
inteligencia emocional y autocontrol. 
Por ello, resulta relevante la implemen-
tación del lineamiento pedagógico para 
la educación emocional en la IERD, de 
acuerdo con las preferencias reflejadas 
por la comunidad durante el proceso 
realizado.
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Como comunidad educativa se reco-
noce y valora la formación permanente 
en educación emocional como un com-
ponente importante para el desarrollo 
integral de las y los estudiantes y la 
mejora del ambiente y la convivencia 
escolar. Es esencial integrar la educa-
ción emocional de manera transversal 
en todos los niveles educativos y a lo 
largo de toda la vida, asegurando que 
todas y todos los miembros de la co-
munidad educativa estén involucradas/
os en este proceso.

El diseño del lineamiento para la ges-
tión emocional en la IERD Cacicazgo 
fue un proceso colaborativo y enrique-
cedor. La participación de la comuni-
dad educativa, la identificación de ne-
cesidades y desafíos, el desarrollo de 
estrategias específicas, la implementa-
ción de canales de comunicación efec-
tivos y la evaluación continua, han sido 
claves para el éxito de esta iniciativa.
Las estrategias para la gestión emo-
cional deben ser adaptadas a las ne-
cesidades específicas de estudiantes, 
docentes y familias, garantizando que 
sean pertinentes y efectivas para cada 
grupo, teniendo en cuenta el curso de 
vida en que se encuentran. La adecua-
da gestión de las emociones juega un 
papel fundamental en la resolución de 
conflictos al facilitar una comprensión 
profunda de las emociones y promover 
su manejo efectivo, permitiendo que 
los conflictos de la vida diaria se afron-
ten de una manera más asertiva, lo cual 
contribuye a la armonía y el bienestar 
dentro de la comunidad educativa.

Promover el enfoque dialógico en la 
gestión emocional y la resolución de 
conflictos mejora la comprensión y la 
empatía, fortalece las relaciones y la co-
municación, así como la colaboración 

Ilustración 8. Refugio musical

Fuente: Elaboración propia.

entre pares. Fomentar un entorno en 
el que se promueva el diálogo abierto 
y la expresión de sentimientos es cla-
ve para que la comunidad educativa se 
sienta escuchada y respaldada.

La gestión emocional resulta ser una 
herramienta valiosa para resolver 
conflictos, ya que considera la identi-
ficación propia de las emociones para 
luego pasar a la identificación en otras 
personas, lo que se refleja en mayor 
empatía. Promover una mayor cons-
ciencia y empatía dentro de la comuni-
dad educativa prepara a sus miembros 
para enfrentar de manera más efectiva 
los desafíos cotidianos de la vida.

La implementación de una adecuada 
gestión emocional contribuye a mejo-
rar las relaciones interpersonales entre 
estudiantes, pares y familias. La ges-
tión emocional fortalece los canales 
de comunicación tanto a nivel institu-
cional como familiar, facilitando una 
mayor colaboración y entendimiento 
mutuo. Las herramientas que ofrece el 
enfoque dialógico permiten mejorar la 
comunicación entre los miembros de la 
comunidad educativa, fomentando un 
ambiente seguro y saludable.
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3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

Recomendaciones

• Realizar talleres periódicos para es-
tudiantes, docentes y familias sobre 
inteligencia emocional y gestión de 
emociones.

• Incluir actividades prácticas y diná-
micas que permitan a las y los partici-
pantes experimentar y reflexionar so-
bre sus emociones.

• Establecer zonas de diálogo y re-
flexión en la escuela donde las y los 
estudiantes puedan expresar sus senti-
mientos y emociones de manera segura 
y respetuosa.

• Promover la creación de grupos de 
apoyo emocional entre las y los estu-
diantes.

• Incorporar módulos de educación 
emocional en las asignaturas existen-
tes, para que las y los estudiantes pue-
dan aprender sobre la gestión de emo-
ciones de manera continua.

• Involucrar a las y los estudiantes en la 
planificación y ejecución de actividades 
relacionadas con la gestión emocional.

• Promover la participación de las fa-
milias en talleres y actividades escola-
res para fortalecer la comunidad edu-
cativa.

Proyecciones

• Las y los estudiantes desarrollarán 
habilidades emocionales que les per-
mitirán manejar el estrés, la ansiedad y 
otros desafíos emocionales de manera 
efectiva.

• Mejora en la capacidad de las y los 
estudiantes para formar relaciones sa-
ludables y enfrentar los desafíos de la 
vida adulta.

• Al gestionar mejor sus emociones, 
las y los estudiantes podrán concen-
trarse más en sus estudios, lo que se 
traducirá en un mejor rendimiento aca-
démico

3.4 REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

Desde la experiencia como directiva do-
cente y docente, manejar las emociones 
es esencial para crear un entorno edu-
cativo positivo. En la IERD Cacicazgo, 
implementar habilidades emocionales 
es clave para resolver conflictos pacífi-
camente, la empatía, la comunicación 
efectiva, la inteligencia emocional y el 
autocontrol, son pilares fundamenta-
les. Integrar la educación emocional en 
todos los niveles educativos y adaptar 
estrategias para cada grupo, mejora la 
armonía y el bienestar de la comunidad 
(coordinadora Mary Rocío Berdugo 
Portilla).

En el contexto de la IERD Cacicazgo, 
el rol de docente orientadora impli-
ca atender situaciones psicosociales, 
compartir conocimientos y crear un 
ambiente educativo donde estudiantes, 
docentes y familias se sientan seguras 
para expresar y gestionar sus emocio-
nes. A través de diversas herramientas 
y estrategias, se fomentó la empatía, la 
comunicación efectiva y el autocontrol 
en cada interacción. Desde la perspec-
tiva propia, esta propuesta ha demos-
trado que toda la comunidad educativa 
está dispuesta a aprender y a colaborar 
en la construcción del ambiente escolar 
que se anhela, donde la educación so-
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cioemocional sea la base fundamental 
(docente con funciones de orientación 
escolar Claudia Viviana Forero Rodrí-
guez).

Corredor, R. (2016). Investigaciones in-
dividuales y colectivas de Cundinamarca. 
Fortalecer los valores a través de prácticas 
pedagógicas en la institución educativa de-
partamental Miguel Antonio Caro Cundina-
marca, a través del hashtag en grado noveno. 
Editorial (si aplica): Panamericana, for-
mas e impresos S.A

Galindo, L. (2016). Experiencias de for-
mación en investigación de los maestros 
de Cundinamarca. Resultados de ejer-
cicios investigativos. Centro Edito-
rial Uniminuto. https://repository.
uniminuto.edu/server/api/core/bits-
treams/99221982-6961-4f69-aa18-
c9c2de1c0d25/content 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Institución
Educativa

Departamental
Escuela Normal 
Superior María 

Auxiliadora

Municipio:
Villapinzón Cundinamarca.

Nombre del grupo de investigación:
ENSMANIAKOS.

Nombre del proyecto:
Contribuciones de las manifestaciones

artísticas a la convivencia escolar
celebrando la diversidad cultural en la

comunidad educativa de la ENSMA. 

Autores:
Lewis Cañas,

Johanna Roa Duque.

1.1 RESUMEN

La convivencia escolar es un desafío 
fundamental en cualquier institución 
educativa, especialmente cuando se en-
cuentra diversidad cultural y se eviden-
cian los cambios sociales y personales 
que experimentan los niños, niñas y 
jóvenes en la actualidad. En la Escue-
la Normal Superior María Auxiliadora 
(ENSMA), como en muchas otras, las 
dinámicas internas del aula y la vida es-
colar a veces se ven afectadas por pro-

blemas de disciplina, falta de integra-
ción y escaso conocimiento sobre las 
tradiciones culturales que enriquecen 
la comunidad. 

Conscientes de este contexto, el pro-
yecto de investigación “Conectarte y 
PazArte Pa’ Este Lado: Contribuciones 
de las manifestaciones artísticas a la 
convivencia escolar celebrando la di-
versidad cultural en la comunidad edu-
cativa de la ENSMA”, nace como una 
respuesta innovadora a estos desafíos. 
Este proyecto, impulsado por el semi-
llero de investigación Ensmaniakos 
y apoyado por la estrategia Ondas de 
MinCiencias en asocio con UNICER-
VANTES, tuvo como objetivo explorar 
cómo las manifestaciones artísticas y 
los juegos tradicionales pueden contri-
buir a mejorar la convivencia y fomen-
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tar un entorno escolar más inclusivo y, 
sobre todo, respetuoso.

1.2 CONTEXTO EN EL QUE SE DE-
SARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN 

La iniciativa: el arte y el juego como 
herramientas de integración

El proyecto de investigación tuvo como 
principal objetivo la integración de la 
cultura, el arte y el juego como motores 
de cambio en la comunidad educativa, 
con el fin de promover una convivencia 
sana; se buscó que las y los estudian-
tes reconocieran y celebraran la diver-
sidad cultural presente en la ENSMA. 
A través de la investigación, se buscó 
que las y los estudiantes comprendie-
ran la importancia de las manifestacio-
nes artísticas y los juegos tradicionales 

como herramientas de recreación y 
como mecanismo de fomento de valo-
res fundamentales, como el respeto, la 
colaboración, la empatía, la resiliencia 
y la amistad.

El Semillero Ensmaniakos trabajó en 
conjunto con estudiantes, docentes y 
familias para diseñar actividades que 
involucraran a la comunidad en torno 
a expresiones culturales propias de di-
ferentes regiones del país y otras lati-
tudes, tales como las Triadas Folclóri-
cas Interinstitucionales (ilustración 1) 
realizadas anualmente, que permiten 
la integración, muestra cultural y de 
saberes, y la promoción del talento de 
niños, niñas, jóvenes, población adulta 
y adulta mayor de las diferentes insti-
tuciones del municipio. 

Ilustración 1. Participación en la Triada de la ESMA

Fuente: Elaboración propia.

Las tomas del descanso y de los en-
cuentros con el equipo investigador en 
la exploración y práctica de competen-
cias con juegos tradicionales, propició 
escenarios de divertimento y entreten-
ción, así como de reencuentro con es-
tos juegos que hacen parte de la idio-
sincrasia de abuelas, abuelos, madres, 
padres y del propio pueblo, permitien-
do su rescate, ya que las nuevas gene-
raciones, sumidas en la tecnología, los 

desconocen por completo, pero que, al 
generarse los espacios de interacción, 
disfrutan los juegos, los aprenden y 
luego los practican con sus amistades 
(Naranjí et al, 2021). Estas activida-
des se han convertido en un espacio 
de aprendizaje y crecimiento tanto in-
dividual como colectivo, permitiendo 
que las y los estudiantes se reconozcan 
como parte de un entorno diverso y 
multicultural (Zych, 2022).
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGA-
CION Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación 

La pregunta central del proyecto de in-
vestigación es: ¿cómo las manifestacio-
nes artísticas y los juegos tradicionales 
pueden contribuir al fomento de una 
sana convivencia escolar, celebrando 
la diversidad cultural en la comunidad 
educativa de la ENSMA?

Objetivo general

Reconocer las costumbres y tradiciones 
propias de la diversidad cultural de las 
y los estudiantes en la ENS María Auxi-
liadora a través de las manifestaciones 
artísticas y los juegos tradicionales.

Objetivos específicos 

• Indagar las perspectivas de las y los 
estudiantes y docentes en torno a lo ar-
tístico, lo cultural y lo recreativo.

• Diseñar actividades que promuevan 
actitudes positivas en las y los estu-
diantes e integrantes de la comunidad 
educativa.

• Conocer los diferentes instrumen-
tos de recolección de información para 
que puedan aportar en conocimiento al 
proyecto.

2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

2.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

2.1.1 Enfoque de la investigación

Teniendo en cuenta las características 
y principios de la estrategia Ondas, el 
enfoque metodológico fue mixto: cua-
litativo y cuantitativo. Este enfoque 
permitió combinar la observación de 
las prácticas culturales y recreativas 
en la ENSMA y la recolección de datos 
numéricos que ayudaron a evaluar el 
impacto de las actividades en la convi-
vencia escolar.

Se realizó una encuesta dirigida a la 
población de grado séptimo de la ENS-
MA, teniendo como muestra diez es-
tudiantes por curso. Por otra parte, se 
realizaron dos entrevistas dirigidas a 
un docente del área de humanidades y 
a un docente del área de educación ar-
tística de la institución, dos integrantes 
del grupo entrevistaron a sus directo-
res de grado que son docentes de esas 
áreas.

El método cualitativo se evidenció me-
diante las entrevistas a docentes que 
lideran procesos desde lo cultural, lo 
convivencial, lo académico, lo artístico 
y lo cultural. A través de las observa-
ciones y presentaciones artísticas, y de 
los conversatorios con integrantes del 
colectivo cultural Ensmaniakos, se bus-
có comprender cómo las actividades 
culturales impactan en las actitudes y 
relaciones interpersonales de las y los 
estudiantes. Las presentaciones, como 
parte de los eventos institucionales y 
celebraciones culturales, fomentan el 
sentido de pertenencia y respeto por 
la diversidad y plantean un escenario 
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interesante de participación y de inte-
gración.

El método cuantitativo se reflejó en la 
aplicación de encuestas a las y los es-
tudiantes para recolectar datos sobre 
sus intereses, gustos, preferencias, 
hobbies, conocimientos previos sobre 
los juegos tradicionales y sus actitudes 
hacia las actividades culturales. La in-
formación obtenida permitió tener una 
visión más clara de cómo las manifes-
taciones culturales pueden mejorar la 
convivencia en la institución.

2.1.2 Organización de la información

Se realizaron encuestas sobre los gus-
tos y preferencias de las actividades 
que realizan las y los estudiantes en 
sus tiempos libre y el conocimiento 
que tenían sobre los diferentes juegos 
tradicionales y la diversidad cultural. 
Se tabuló la información recolectada, 
fue analizada por todas y todos los inte-
grantes del grupo y se reflexionó sobre 
cómo las actividades culturales y re-
creativas mejoran las relaciones inter-
personales y el trato y la convivencia. 
A partir de lo encontrado se establecie-
ron algunas acciones remediales que 
permitieran confirmar los hallazgos, 
como la realización de eventos y la par-
ticipación en convocatorias nacionales. 

Así fue la organización del grupo por 
actividades:

• Búsqueda de evidencias y trabajos 
de investigación.
• Solución de bitácoras.
• Encuestas.
• Diarios.
• Observaciones.

• Charlas con docentes.
• Entrevistas.
• Eventos culturales.
• Periódico mural.
• Programas de radio.
• Participación en foro educativo mu-
nicipal.
• Actividades recreativas y juegos tra-
dicionales.
• Muestras culturales del grupo Ens-
manikos y apoyo del semillero de in-
vestigación.
• Charlas de estudiantes de danzas y 
estudiantes del semillero.

2.2 APRENDIZAJE Y DINÁMICA 
GRUPAL

¿Qué esperamos? ¿Qué beneficios 
encontramos?

El proyecto de investigación “Conec-
tarte y PazArte Pa’ Este Lado” está en 
ejecución, y se espera que los resulta-
dos sean significativos a corto, media-
no y largo plazo. A través de diversas 
actividades culturales, recreativas y ar-
tísticas y de integración, se espera:

• Fomentar valores fundamentales 
como el respeto, la cooperación y la 
tolerancia, que son esenciales para 
construir una convivencia sana y 
respetuosa en el entorno escolar.

• Impulsar la participación de las 
y los estudiantes en las actividades 
culturales, lo que fortalecerá su con-
fianza, autoestima y sentido de per-
tenencia. La participación en even-
tos culturales y juegos tradicionales 
también ofrece una plataforma para 
expresar la creatividad y diversas ha-
bilidades.
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3. RESULTADOS Y
REFLEXIONES

• Generar conciencia sobre la im-
portancia de la diversidad cultural, 
promoviendo la integración de estu-
diantes provenientes de diferentes 
regiones del país y del extranjero.

• Mejorar la relación entre estudian-
tes y docentes, creando un ambien-
te más armónico y propicio para el 
aprendizaje.

3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

La propuesta tuvo un impacto positivo 
en la realización de la semana cultural 
de la ENSMA y las triadas folclóricas 
interinstitucionales, el festival de los 
juegos tradicionales ya que propende 
por fomentar la sana convivencia, buen 
trato y bienestar por medio de las ma-
nifestaciones artísticas en la comuni-
dad educativa.

Se generaron más espacios de partici-
pación para la comunidad educativa, 
asi como se realizaron actividades cul-
turales y recreativas que promovieron 
valores que llevan a tener actitud resi-
liente luego de este periodo de pande-
mia y confinamiento y, finalmente se 
fortaleció los procesos de promoción 
de valores y talentos en los estudiantes 
de la ENSMA.

3.2 RESULTADOS 

Dentro de las principales conclusiones 
están:

• La necesidad de más espacios de 
participación para las y los estudian-
tes donde puedan expresar su creativi-
dad, fortalecer sus habilidades sociales 

y convivir respetuosamente con sus 
compañeras y compañeros.

• Las actividades culturales y recrea-
tivas son un medio importante para 
enseñar valores de resiliencia, coope-
ración y respeto por la diferencia, fun-
damentales para superar los efectos del 
confinamiento y la pandemia.

• El fortalecimiento de los procesos de 
inclusión y respeto por la diversidad 
son esenciales para una convivencia pa-
cífica y armoniosa dentro de la escuela.

• Este proyecto busca mejorar la convi-
vencia escolar en el presente y dejar un 
legado para las generaciones futuras, 
en el que las manifestaciones culturales 
y los juegos tradicionales sigan siendo 
una herramienta clave para la construc-
ción de paz y la celebración de la diver-
sidad en la comunidad educativa.

3.3 RECOMENDACIONES, PRO-
YECCIONES Y DIFICULTADES

El proyecto de investigación “conec-
tarte y PazArte Pa’este Lado”, es una 
apuesta ambiciosa e interesante en la 
que se indaga sobre como las manifes-
taciones artísticas, los juegos tradicio-
nales y la diversidad cultural fomentan 
la sana convivencia y el bienestar no 
solo de los estudiantes dentro de la ins-
titución sino también fuera de ella en el 
impacto que tiene en sus familias. Este 
proceso se inicia recibiendo la convoca-
toria y consolidando un equipo de tra-
bajo juvenil que se constituyera como 
el primer Semillero de investigación de 
nuestra ENSMA y permitiéndoles par-
ticipar de las actividades e iniciativas 
que el grupo Ensmaniakos realiza en la 
institución, donde se quiere fortalecer 
la apropiación del  manual de convi-
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vencia y su aplicación en las relaciones 
entre los miembros de la comunidad 
educativa, el respeto por la diferencia y 
la diversidad cultural de quienes hacen 
parte de nuestra comunidad y son pro-
cedentes de otros municipios, de otras 
regiones e incluso de otros países; lue-
go de superar múltiples adversidades 
de horarios rotativos, permisos , cartas 
y autorizaciones, se realizan las aseso-
rías y se da comienzo a un proyecto que 
aspira continuar cosechando logros y 
adquiriendo cada vez más aprendizajes.

3.4 REFLEXION DE LAS Y LOS 
MAESTROS INVESTIGADORES

En ocasiones, las relaciones interperso-
nales de niños, niñas y jóvenes en for-
mación se tornan difíciles, complicadas 
y muchas veces hostiles, hay proble-
mas enormes que tienen origen en sus 
propias casas y situaciones personales 
que no saben cómo manejar y buscan 
consejo. Por ello, es preciso estar ahí 
para escuchar, atender, ayudar y ense-
ñar, es quizás la misión docente por 
excelencia. Este proyecto llevó a com-
prender las bondades y beneficios que 
tiene acercar a las y los estudiantes a la 
cultura, la tradición y el respeto por la 
diversidad, pues en las diferencias radi-
ca la riqueza.
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