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Resumen 

 

Los humedales urbanos son ecosistemas que mitigan los efectos del cambio climático entre otros 

múltiples servicios ambientales (SA), sin embargo, estos son vulnerables al crecimiento poblacional y a 

su no integración en la planificación urbana. En Xalapa, Veracruz existen diferentes humedales 

urbanos, como “el humedal de la Barrera” (HB), en la colonia Homex, el cual actualmente presenta 

deterioro y alteraciones de flora y fauna. El ecosistema es utilizado para pastoreo, y en menor 

dimensión para agricultura o hasta como área de relleno o tiradero. Para conocer como la población 

aledaña identifica o conoce el humedal, este estudio tuvo como objetivo indagar el conocimiento que 

tienen los habitantes aledaños al HB de Xalapa, Veracruz, México., sobre el ecosistema, sus SA y el 

uso de redes sociales (RS), estas últimas para identificar si pueden ser un medio adecuado para 

sensibilizar sobre humedales. Se recolectó información en la Colonia Homex casa por casa 

aleatoriamente, realizando 40 entrevistas cara a cara (73% mujeres, 27% hombres), de estos, 70% 

argumentaron desconocer sobre los humedales naturales y 95% desconocer sobre SA, a pesar de que 

tienen un ecosistema al lado de sus viviendas. Cuando se mostraron las fotos, algunos beneficios como 

mejor calidad del aire fueron identificados como resultado del HB. Por otro lado, también se detectó 

que el 97% de entrevistados usan RS y 90% de la población está interesada en participar en un proceso 

educativo a través de estas. Con el diagnóstico generado se propone la realización de cápsulas 

educativas (CE), difundidas por RS, para que los habitantes conozcan más sobre el ecosistema. Se 

resalta que la presencia de moscos o malos olores en el HB, mencionadas como situaciones negativas, 

en gran medida podrían ser resultado de la ausencia de conocimiento del ecosistema y sus SA. Por lo 

que, realizar un proceso de educación ambiental tras el diagnóstico resulta pertinente.  

                                                           
380 El Colegio de Veracruz. *aaron.rolescolar@gmail.com 
381 Instituto de Ecología A.C. 
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Introducción 

 

Los humedales naturales son ecosistemas de transición, sus condiciones acuáticas y terrestres varían y 

pueden estar en inundación periódica o permanente. Su estructura ecosistémica se configura por tres 

zonas: zona acuática (cuerpo de agua permanente o periódica), zona de transición (franja que varía en 

extensión dada la inundación, aquí se conecta el área acuática y el área terrestre), y la zona terrestre 

(puede ser continua o discontinua) (Pizón et al., 2012).  

Hay humedales naturales que han quedado dentro de la mancha urbana derivado del crecimiento 

poblacional, propiciando reducción de su territorio (Cortés, 2018), disminuyendo su espacio y especies 

tanto de flora como fauna. Estos sitios son muy importantes, debido a los SA que proporcionan, por 

ejemplo, limpian la calidad del aire y el agua, son hábitat de especies que pueden ser fuente de alimento 

e ingreso de capital, funcionan como almacenadores de agua y carbono coadyuvando a mitigar el 

calentamiento global, favorecen el ciclo hidrológico, la vegetación evita la erosión del suelo, entre 

otros (Marín-Muñiz, 2018; Zamora et al., 2020). Sin embargo, algunas tales SA son desvalorizados 

porque se tienen otras percepciones negativas de tales ambientes (Junca et al., 2022).  

Los humedales naturales que se encuentran en zonas urbanas son percibidos de manera negativa, por lo 

tanto, se ve comprometida la conservación de estos ecosistemas debido a que no hay interés en la 

restauración y conservación del lugar (Parada et al., 2023). Como se menciona anteriormente, esta es 

una problemática grave. Las zonas aledañas a humedales perciben a estos ecosistemas como zonas de 

peligro, malos olores con aguas contaminadas y pueden ser sitios destinados para vertimiento de basura 

y escombros (Junca et al., 2022), estas características son claramente resultado de actividades 

antropogénicas y derivadas de desconocimiento sobre la importancia de los humedales. 

El vertimiento de basura y escombro dañan de manera considerable el ecosistema alterando sus 

funciones naturales como la absorción del agua por el suelo. La basura provoca que haya malos olores 

y generan moscos, sin embargo, la población piensa que la presencia de moscos y mal olor es propio o 

natural de un humedal. Sumado a lo anterior, tampoco se logra la filtración adecuada por el humedal al 

tener escombros y estos impedir el proceso de absorción y retención de agua.  
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Por todo lo anterior, es necesario que se realicen procesos educativos para informar a la población 

sobre tópicos ambientales, ya que de esta manera se pueden evitar acciones negativas por la población 

hacia estos ambientes (Severiche-Sierra et al., 2016), modificando no únicamente comportamientos, 

sino sensibilizando a la población, es aquí cuando es necesaria la educación ambiental (EA).  

La EA puede ser un abanico de oportunidades para hacer llegar mensajes a la ciudadanía y lograr que 

contribuyan a la conservación del medio ambiente (Mitrani, 2022). Igualmente, Mercado (2016) 

menciona que la EA es un proceso que necesita ser constante y busca integrar a la sociedad para 

mejorar el planeta, haciendo conciencia de que dañar el ambiente ocasiona peligro de supervivencia. La 

EA es requerida para ser capaces de hacer cambios y modificar valores, conductas, estilos de vida y 

conocimiento que coadyuve a mitigar problemas existentes y futuros (Severiche-Sierra et al., 2016).  

Para lograr informar a la sociedad sobre el tema descrito, una solución eficiente podría ser a través de 

las redes sociales (Badillo, 2012; Zambrano y Cuenca, 2019), los cuales son definidos como lugares 

virtuales en internet, en donde las personas pueden interactuar fácilmente mediante publicaciones 

(Gonzáles, 2011; Hutt, 2012). Las tecnologías de información y comunicación actualmente son muy 

usadas por las personas, es un medio fácil y rápido para difundir información. 

López et al., (2021) mencionan que los videos o CE pueden diseñarse con diversas características de 

audio, imagen y color y en formatos idóneos para favorecer llamar la atención del espectador, por lo 

que, informar sobre los humedales naturales y los SA que brindan, podría ser una excelente opción.  

Pero antes de determinar la forma de generar EA, es importante detectar primero como la población 

conoce a tales ecosistemas y su interacción con ellos. En este sentido, el objetivo de la investigación es 

identificar los conocimientos sobre humedales y SA que tienen los pobladores de la colonia Homex, 

Xalapa, por ser un sitio contiguo al HB de Xalapa, Veracruz, México como un primer paso para 

posteriormente un proceso de educación ambiental a través de redes sociales. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

Área de estudio 

Este estudio se realizó en Xalapa, Veracruz. El HB se encuentra con un área aproximada de 2.5 ha y se 

ubica en el Bulevar Lomas de Santa Fe del municipio de Xalapa-Enríquez, a 19 º 56´ de latitud N y 96 º 

88´ de longitud W (Figura 1a). Este humedal presenta un estado de conservación bajo, por 
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desconocimiento de la población aledaña y por la falta de atención por parte de las autoridades 

competentes, aunado a esto, se encuentra perturbado por la constante ampliación urbana y vertimientos 

de aguas residuales, pastoreo de vacas, vertimiento de escombros para rellenar, y utilización del 

espacio para cultivos, lo que genera una transformación en el paisaje, afectando directamente la 

biodiversidad endémica y migratoria de la zona (Junca, 2022).  

 

 

Figura 1. Ubicación de área de estudio. a) Ubicación geográfica, b) fotografías del sitio en su 

condición actual. Fuente, Modificado de Junca (2022). 

 

Diseño y aplicación de entrevistas 

Esta investigación fue realizada con una metodología mixta, donde se aplicó lo cualitativo y 

cuantitativo. En la primera etapa se realizó una entrevista estructurada en Google Forms, 

posteriormente se aplicó a los pobladores aledaños al HB, específicamente en la colonia Homex. La 

entrevista se diseñó con los siguientes apartados: (A) Información personal del entrevistado, (B) 

Conocimientos sobre humedales urbanos naturales, es importante mencionar que en esta sección se les 

mostró a los pobladores una imagen (Figura 1b) del humedal con el fin de que ellos supieran de que 

sitio exactamente se estaba hablando, ya que, a pesar de tenerlo cerca puede pasar desapercibido o ser 

conocido de diferente forma por la sociedad, (C) Conocimientos sobre SA o ecosistémicos de los 

humedales, y finalmente apartado (D) sobre uso de redes sociales.  

Para el número de entrevistas a aplicar se consideró la metodología propuesta por Rojas et al. (2014), 

en donde la determinación de la población y el tamaño muestra (N), se definió como los habitantes 

aledaños al humedal, mayores a 17 años debido al uso del celular, por el tema de las RS, sin importar el 
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género. Mediante INEGI (2020) se revisó la cantidad de hogares para delimitar la zona y obtener el 

muestreo significativo necesario para las entrevistas. El tamaño de la muestra (n= 32) se calculó con la 

ecuación 1 para obtener poblaciones finitas. Para obtener las 32 personas que accedieran a participar en 

un posterior proceso educativo por RS, se tuvieron que realizar 40 entrevistas.      

         

 Ecuación 1       

 

Dónde n: representa el tamaño de la muestra, N: colonias alrededor (4-5 manzanas alrededor del 

humedal), Z: es el valor de distribución normal (95%), P: es la proporción de población estimada 

(70%), d: es la precisión (5%), Q: proporción de resultados desfavorables en la población (q = 1 - p). 

Los valores mencionados anteriormente son establecidos por la propia ecuación. Las entrevistas se 

desarrollaron con la técnica cara a cara (Galán et al., 2004), se realizaron de forma aleatoria durante la 

primera semana de julio 2023 en un horario de 09:00 am a 03:00 pm, con la población aledaña al 

humedal de la colonia Homex de Xalapa. Los datos se respaldaron en archivo Excel. La información de 

la sección C, respecto al porcentaje de respuestas fueron analizados con la prueba estadística chi 

cuadrada (ƛ2) con el programa IBM SPSS versión 22 para Windows.  

 

 

Resultados y Discusión 

 

El hecho de haber detectado que la mayoría de la población entrevistada fueron mujeres (73%) y solo 

el 27% hombres, pudo deberse al horario en el que se realizó el trabajo de campo, normalmente los 

hombres se encuentran desarrollando sus actividades laborales en estos horarios, mientras que la mujer 

asume la mayor parte del cuidado de los niños, familia y el hogar (Clancy, 2007), por lo tanto, al tocar 

puertas en la Colonia, se encontró mayormente a mujeres en sus hogares, cabe señalar que diversas 

mujeres externaban tener poco tiempo para la entrevista por las labores del hogar. 

La mayoría de la población entrevistada (40%) cuenta con preparatoria cursada, 25% son 

universitarios, 17% tiene estudios de secundaria, 15% de primaria y el 3% mencionaron que no tenían 

estudios, tomando esto en cuenta, podría considerarse que, si hubiera conocimientos sobre el 

ecosistema o conocieran algunas características de los humedales, ya que estos temas se encuentran 

dentro de los libros de educación básica. Pérez, (2017) menciona que las ciencias naturales vistas en 



 

2339 

nivel secundaria integran asignaturas que en conjunto estudian objetivos, fenómenos y procesos de la 

naturaleza. Por otro lado, Jaimes, (2022) menciona que en México a lo largo de los años se han 

incluido diversos contenidos para explicar el mundo en donde vivimos en los programas y planes de 

estudios de educación básica. Entre los diversos tópicos, se encuentran temáticas sobre humedales 

naturales.  

En cuanto a la ocupación de los entrevistados (Figura 2) se observó que el 37.5% de la población 

entrevistada es ama de casa, es la población con el mayor porcentaje de ocupación. El 22.5% fueron 

estudiantes, en las entrevistas mencionaron que se encuentran en alguna licenciatura. El 17.5% es 

empleado de algún trabajo no formal, es decir, no siempre tiene alguna actividad por desarrollar. El 

15% es comerciante, generalmente de tiendas o puestos alrededor del humedal.  

 

 

Figura 2. Datos de respuesta sobre la ocupación principal de los entrevistados. 

 

Cuando a los entrevistados se les cuestionó si es que visitaban el humedal, se detectó que un 75% de la 

población no visita al sitio, únicamente pasa por ahí porque les queda de camino, las personas 

mencionan que no es importante para ellos el sitio, ya que, “solo es un lugar con mucho pasto y 

generalmente hay moscos” (entrevistado). Cabe recalcar que el pasto es una especie que posiblemente 

fue sometida para quienes tienen ganado vacuno, ya que con frecuencia se observan cavas en el terreno 

(Figura 1b), lo cual ha favorecido la invasión de este por varias áreas del humedal, y que si no se 

controla puede saturar el área impidiendo el crecimiento de especies típicas de humedales. En el caso 

de los moscos, puede ser resultado de basura y descargas de aguas residuales que llegan hasta el 

ecosistema, pero que actualmente la población no identifica como algo ajeno a los humedales, resultado 

de sus propias malas acciones, sino como algo común del humedal. 



 

2340 

Es necesario que la sociedad conozca más sobre el ecosistema, lo desvalorizan y no lo consideran 

importante, sin embargo, los humedales que se encuentran en zonas urbanas o periurbanas también son 

muy importantes en la mejora de la calidad del aire (Parada et al., 2023) y agua, control de 

inundaciones, reposición de aguas subterráneas, recreación y turismo, mitigación del cambio climático 

(Florez, 2015), etc. Sin embargo, estos aspectos no son identificados aún por la población.  

El 5% de la población que mencionó visitar el sitio, mencionan que lo hacen porque les gusta estar 

entre la naturaleza y les gustaría que se realizaran acciones para mejorar la apariencia y regresar a las 

condiciones que tenía el ecosistema hace algunos años, cuando aún había diversidad de animales y 

plantas. El 20% mencionaron nunca haber visitado el humedal. 

Cuando se abordó el cuestionamiento sobre si resulta benéfico tener el humedal en su colonia, se 

encontró que el 80% de los entrevistados si considera que es benéfico (Figura 3a), mencionan que en el 

humedal hay árboles y que estos proveen sombra y hacen el lugar fresco. También que en este 

ecosistema se capta agua cuando llueve, los pobladores observan que hay vegetación y esta es muy 

importante para los seres humanos. Por otro lado, otras personas contestaron que es benéfico siempre y 

cuando se limpie el lugar, ya que, actualmente no presenta buenas condiciones. Algunos entrevistados 

mencionan que el humedal es bueno porque proporciona alimento para el ganado, muchos humedales 

son utilizados como áreas de pastoreo de ganado (Parada et al., 2023), pero no es lo óptimo.  

El 20% de la población (Figura 3a) mencionaron que no es benéfica la presencia del humedal porque el 

ecosistema es muy húmedo y atrae muchas enfermedades, porque hay niños en casa y es peligroso el 

sitio y hay insectos, también mencionan que está descuidado, abandonado y feo. 

En la Figura 3b se puede observar que un 45% de los entrevistados han observado cambios en el 

humedal, derivado de actividades antropogénicas hay extinción de especies de flora y fauna, con el 

tiempo cambia la calidad del agua, está contaminada (Junca et al., 2022). Los habitantes mencionan 

que antes el humedal era más grande, con la urbanización el territorio ha disminuido, actualmente 

algunas personas lo utilizan como basurero (tiran desechos y animales muertos), había tortugas y ahora 

no, comentan que algunas personas lo quieren rellenar, ya casi no tiene agua el sitio y finalmente 

comentaron que hay mucho crecimiento de hierba. El 55% (Figura 3b) mencionaron que no han 

observado cambios en el humedal, se observa una falta de interés por parte de la población aledaña, es 

importante recordar que estos ecosistemas anteriormente en diferentes grupos o civilizaciones eran 

considerados parte de su cultura (Florez, 2015), sin embargo, actualmente estas características 
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socioculturales se han modificado por diversos factores, principalmente por el desconocimiento de los 

humedales y el beneficio que proveen en sus SA.  

 

 

Figura 3. Datos de respuesta sobre si los entrevistados consideran benéfico la presencia del 

humedal en su zona (a), y sobre si estos han notado cambios en el humedal (b). 

 

A los pobladores aledaños al humedal se les cuestionó sobre que animales habían visto en el humedal, 

(Figura 4a) se detectó que hay fauna que no debería estar en el ecosistema como vacas, perros, chivas y 

caballos. Derivado de la ganadería se observa una fuerte desecación en los humedales, emigran algunas 

especies y hay una fuerte modificación de hidro-periodos, sin olvidar la pérdida del ecosistema (Florez, 

2015). Por otro lado, la mayoría comenta que no hay ningún animal habitando en el humedal. En la 

Figura 4b se representa la flora que los habitantes han observado en el humedal, gran parte menciona 

únicamente el pasto, ya que, este lo utilizan para el ganado. Muchos mencionan que no saben porque 

no han observado el humedal.  

 

 

Figura 4. Nube de palabras en forma de gotas sobre fauna (a) y flora (b) observada en el 

humedal.  

 

Los habitantes mencionan que hay una parte en el ecosistema donde hay árboles, sin embargo, estos 

con el tiempo han sido talados, actualmente ya quedan pocos. Una parte del humedal la utilizan como 
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zona de agricultura. Es muy poca el área con Tule (Typha spp.) y mencionan que hay unas plantas 

conocidas como colas de caballo (Equisetum spp.). La vegetación nativa del humedal es importante, 

retiene sedimentos y nutrientes que son trasladados principalmente por escorrentía, la vegetación extrae 

los nutrientes (Marín-Muñiz, 2018), pero es desconocido. 

Por otro lado, y con la intención de conocer más a detalle el conocimiento sobre humedales y sus SA 

por la población, se realizaron algunas preguntas para detectarlo (Cuadro 1), las primeras 8 preguntas 

fueron respondidas con porcentajes de respuestas negativas significativamente mayores (p≤0.05) al 

porcentaje de respuestas positivas, demostrando el desconocimiento de los SA de los humedales.  

 

Cuadro 1. Conocimiento sobre humedales y sus SA o ecosistémicos. 

Cuestionamiento 
Respuestas (%) 

p (ƛ2) 
“si” “no” no sé 

¿Ha escuchado hablar sobre los humedales?  30b 70a --- 0.003 

¿Sabe que es un SA o ecosistémico?  5b 95 a --- 0.005 

¿Los humedales proporcionan SA?  5b 2c 93a 0.001 

¿Cree que hay relación entre humedales y calentamiento global? 15b 7%c 78a 0.001 

¿Sabe si los humedales almacenan carbono? 13 b 2 c 85a 0.004 

¿Cree que los humedales evitan problemas de inundación? 30b 12c 58 a 0.003 

¿Cree que los humedales mejoran la calidad del agua? 33b 2c 65 a 0.003 

¿Cree que los humedales naturales son proveedores de 

vegetación aprovechable para crear artesanías? 

23b 12c 65a 0.001 

¿Cree que los humedales mejoran la calidad del aire? 70a 2c 28b 0.001 

¿Cree que en los humedales deben descargarse aguas negras? 10b 85a 5c 0.002 

¿Cree que los humedales funcionan como sitios recreativos?  68a 22b 10c 0.001 

¿Cree que los humedales captan y retienen agua? 50a --- 50a 0.485 

 

El 70% de la población no ha escuchado hablar sobre los humedales, por lo tanto, no hay importancia 

en su conservación. Así mismo, el 95% mencionó que no sabe que es un SA, o si los humedales 

proveen de SA (93%). Los conocimientos que tiene la población sobre los humedales son un factor 

clave para su preservación (Jaimes, 2022), y en este caso, claramente hay un desconocimiento total del 

tema. Marín-Muñiz et al. (2016), encontraron que pobladores aledaños a un humedal en Monte Gordo, 
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Veracruz tampoco identificaban los SA, sin embargo, resaltaron que el humedal les provee recursos 

como agua, peces, plantas para diversos usos, etc., significando que los pobladores hacen uso de SA, 

aún desconociendo el término o no lo han ligado a la presencia del ecosistema. El problema en el HB, 

es que la población no interactúa con el ecosistema y desconoce su importancia local, regional y 

mundial.  

Lo anterior se suma a que también se detectó que el 78% de los entrevistados piensan que el humedal 

no tiene ninguna relación con el calentamiento global, sin embargo, los humedales contribuyen 

notablemente a su mitigación (Florez, 2015). Se detectó que el 85% de la población no sabe si los 

humedales almacenan carbono en su vegetación y suelo. Estos sitios contienen grandes cantidades de 

carbono (Zamora et al., 2020). Se detectó que un 58% no sabe si los humedales evitan problemas de 

inundación, y un 12% menciona que no, sin embargo, los suelos de humedales sanos, por sus 

condiciones físicas logran la acumulación de agua de manera temporal o permanente (Vilardy et al., 

2014), dependiendo la temporada.  

Así mismo, 65% de la población no sabe si los humedales mejoran la calidad del agua, siendo que la 

depuración del agua se logra mediante la fitorremediación, y microorganismos del suelo y plantas que 

retienen nutrientes (Florez, 2015). El 65% desconoce si los humedales son proveedores de vegetación 

aprovechable para crear artesanías, al no haber información y el escaso acceso a ella son motivos del 

desconocimiento (Parada et al., 2023) de diversos tópicos ante los humedales y sus SA. 

Los SA reconocidos por los entrevistados al observarse porcentajes de respuesta positivos 

significativamente mayores respecto a los porcentajes de respuesta negativos fueron cuando se observó 

que un 70% de los entrevistados si perciben y saben que los humedales mejoran la calidad del aire 

(p=0.001). También se detectó que el 85% de los entrevistados mencionan que los humedales son sitios 

donde no se deben descargar las aguas negras (p=0.05), sin embargo, son los ecosistemas más 

amenazados, afectando significativamente la integridad de estos espacios (Cortés, 2018; Parada et al., 

2023). De igual manera se reconoció en un 68% de los entrevistados qué si creen que los humedales 

son espacios para realizar actividades recreativas, sin embargo, en Xalapa no las realizan los habitantes 

aledaños por la mala condición del ecosistema. Debido a la biodiversidad algunos países le apuestan al 

turismo sostenible haciendo grandes inversiones en parques de humedales, Australia es un ejemplo 

(Florez, 2015).  

Por otro lado, no hubo diferencias estadísticas (p= 0.485) entre respuestas positivas (50%) y negativas 

(50%) respecto a si los humedales captan y retienen agua, indicando la importancia de que aprendan 
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sobre ello. Anteriormente, los humedales eran sitios usados para extraer agua (Cortés, 2018), de hecho, 

los humedales tienen una relación con el nivel freático, las aguas subterráneas y los acuíferos, 

desempeñan un papel esencial al regular el nivel hídrico subterráneo en épocas de escasez (Marín-

Muñiz, 2018).  

Por otro lado, al indagar en el uso de redes sociales, se encontró que el 97.5 utiliza WhatsApp, el 75% 

utiliza Facebook, el 55% ve videos en YouTube, únicamente el 10% de la población utiliza Twitter. El 

35% utiliza TikTok y finalmente 17.5% tiene Instagram. Por lo anterior, se considera que la red social 

que se utilizaría como medio de comunicación para compartir videos sería WhatsApp. La accesibilidad 

a la información en RS puede ser rápida y fácil (Guzmán y López, 2019), por lo que utilizar las nuevas 

tecnologías resulta viable para difundir información.  

Respecto al interés de aprender sobre los humedales, se detectó que al 93% de la población si le 

gustaría hacerlo (Figura 5a), a pesar de que comúnmente los ecosistemas en zonas urbanas son 

percibidos de manera negativa (Parada et al., 2023), como también se detectó en este estudio. 

Se encontró también que 42% de las personas les gustaría ver videos con un tiempo máximo de 3 

minutos, sobre todo si este es muy interactivo y les llama mucho la atención. Es importante que la CE 

sea interactiva y didáctica (Guzmán y López, 2019) para retener al espectador (Figura 5b). Por otro 

lado, se encontró que 82% prefiere ver un video tipo blog, es decir, con una persona explicando en el 

ecosistema diversos tópicos, Jaimes, (2022) expresa que es necesario que la sociedad desarrolle 

habilidades para comprender y analizar los problemas socioambientales que se suscitan, sin embargo, 

se piensa que es necesario concientizar e informar a la población para lograr algún cambio ante los 

problemas socioambientales (Figura 5c).  

En la Figura 5d se muestra que se detectó que el 97% de los entrevistados si seguiría una RS para ver 

contenido relacionado con los humedales, es importante que las personas sean analíticas, criticas, 

responsables, aprendan y reflexionen sobre el impacto que tienen sus acciones en la naturaleza (Jaimes, 

2022), ya que, el HB se encuentra en un estado deteriorado, por la falta de interés y conocimiento de la 

población en general. La recuperación y conservación de los humedales urbanos naturales permitiría 

contar con espacios idóneos para desarrollar actividades recreativas y pasar tiempo en familia. 

El 90% de los entrevistados proporcionó su número para poder crear un grupo de WhatsApp y llevar un 

seguimiento de CE para conocer diversos tópicos de humedales naturales, lo cual confirma su interés. 

Mencionan también que están interesados en recuperar y conservar el ecosistema. Parada et al., (2023) 
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indican que la sociedad es muy importante ante la conservación de estos ecosistemas, porque su 

conocimiento y percepción influye en la toma de decisiones.  

 

 

Figura 6. Frecuencia de respuestas sobre la estrategia de EA con RS (%). Les gustaría ver videos 

sobre la importancia del HB (a), con qué duración prefiere ver los videos (b), qué tipo de video 

prefiere (c), seguiría una RS para ver contenido de humedales (d) y cantidad de entrevistados 

que proporcionó número para crear grupo de WhatsApp (e).  

 

 

Conclusiones 

 

1. Se identificó escaso conocimiento sobre lo que es un humedal y sus SA entre los pobladores 

aledaños al humedal de la colonia Homex de Xalapa, Veracruz. 

2. Aunque se desconoce el término SA, la limpieza del aire, frescor de las plantas y retención de agua 

fueron algunos SA identificados. 

3. Los entrevistados si utilizan diversas RS, preferentemente WhatsApp, el cual podría ser un medio 

adecuado para proveer de CE en pro del ecosistema. 

4. La población mostró interés en participar en un proceso educativo en relación con el HB y 

accedieron en proporcionar su número celular para posteriormente realizar el proceso educativo, lo 

cual es un indicativo del interés. 

5. Los habitantes prefieren que una persona en el ecosistema les explique en las CE los diversos 

tópicos. 
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6. Con el diagnóstico realizado, se puede empezar a planificar el proceso educativo a través de RS 

sobre humedales naturales urbanos.  
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