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Yennis Ramos Pérez370, José Luis Marín Muñiz370 y María Elizabeth Hernández Alarcón371 

 

 

Resumen 

 

El crecimiento urbano es una situación que han favorecido el cambio de uso de suelo y la pérdida de 

ecosistemas, un ejemplo de ello son los humedales, los cuales han perdido extensión e incrementado su 

vulnerabilidad en las ciudades, por la falta sensibilización de los habitantes sobre su importancia. Ante 

tal situación, este estudio aborda una propuesta que se fundamenta en la educación ambiental como 

estrategia base para fomentar en el sector estudiantil la importancia de la conservación y protección del 

medio ambiente, en especial de los humedales urbanos. Se estableció el diseño de diferentes talleres de 

educación ambiental no formal para desarrollar su implementación con estudiantes de nivel básico, 

aledaños al humedal urbano Lomas de Santa Fe, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Previo a la 

intervención de los talleres, se propone que para evaluar el impacto de estos en la población 

seleccionada se debe aplicar inicialmente un diagnóstico de conocimientos sobre la temática en toda la 

muestra poblacional, así como de igual manera el mismo diagnóstico deba aplicarse después de la 

intervención. Las herramientas comparativas favorecerán la interpretación de los resultados con la 

combinación de métodos estadísticos que faciliten el análisis de las respuestas obtenidas. Se proponen 

abordar estrategias educativas sobre humedales y sus servicios ambientales donde se apliquen al menos 

tres diferentes talleres en tres grupos distintos y analizar la importancia en cambios de conocimiento de 

cada tipo de taller. Las tres actividades de intervención definidos en este estudio, a partir de revisión de 

otras intervenciones, incluyen un taller tipo sesión de clases convencional, un taller con actividades 

lúdicas y recreativas, y un taller donde se proporcione información y se trabaje en conjunto con los 

estudiantes para generar una obra teatral que aborde la problemática del humedal y las soluciones para 

favorecer su conservación y los servicios ambientales. Este tipo de propuestas de intervención resultan 

                                                           
370 El Colegio de Veracruz.  
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importantes para cualquier temática ambiental o problema social, sin embargo, en este caso de estudio 

se aborda desde una problemática local de humedales urbanos que resulta importante de abordar. Por lo 

anterior, se sugiere su aplicabilidad y evaluación. 

 

Palabras clave: ecosistemas, educación ambiental no formal, herramientas participativas, percepciones 

socio-ambientales 

 

 

Introducción 

 

El ser humano en su periplo evolutivo ha marcado de forma inolvidable su huella en el medio 

ambiente. El impacto de sus procesos en aras de lograr un desarrollo social y económico ha 

transformado a la naturaleza de forma tal que ha dañado e invadido los ecosistemas, siendo la respuesta 

del planeta una serie de desequilibrios medioambientales que muestran el desbalance y desgaste 

resultante de la sobreexplotación (Sánchez, 2002). A medida que las sociedades crecen 

horizontalmente, como parte del proceso evolutivo y de cambios necesarios que van experimentando, 

se ha minimizado la importancia de considerar acciones sustentables que permitan el desarrollo de las 

sociedades y conserven el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza que lo rodea y de la cual es 

parte importante, en conjunto con los factores económicos, sociales y ambientales, mediante la cual no 

se encuentren comprometidos los recursos de los cuales gozan y pueden ser disfrutados por las 

generaciones futuras (ONU, 1987).  

Uno de los fenómenos que provocan estos cambios es la migración de pobladores rurales a zonas 

urbanas, proceso que no solo se considera de carácter histórico y progresivo por la necesidad de 

búsqueda de mejoras económicas que surge en los seres humanos, sino que es un eslabón de toda una 

cadena de transformaciones sociales y ambientales, lo que provoca efectos irreversibles en muchos 

entornos (Astorkiza, 2012). El incremento del área urbana debe considerar el potencial existente de 

recursos naturales, necesitando un desarrollo urbano sustentado en una planificación cuidadosa y 

adecuada para disminuir, evitar y normar impactos negativos futuros, tanto para el propio ser humano 

como para los ecosistemas, como es el caso de los humedales, que por estas mismas causas quedan 

expuestos a cambios drásticos e irreversibles. 
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 Los humedales son ecosistemas de transición entre los ambientes acuáticos y terrestres caracterizados 

por tener suelo inundado total o parcialmente la mayor parte del tiempo y que mantienen comunidades 

de vegetación adaptada a la inundación o saturación de agua en sus raíces (Lewis 2000; Mitsch y 

Gosselink 2007). Estos sitios bridan múltiples servicios ambientales, que son aquellos bienes o 

servicios que parten de los procesos naturales surgidos del entorno de un ecosistema, y que satisfacen 

de manera directa o indirecta muchas de las necesidades del ser humano (Mistch y Gosselin, 2000). 

Algunos ejemplos de tales servicios ambientales son los siguientes: sus extensiones conforman el 

hábitat de múltiples especies de flora y fauna, mitigan el calentamiento global mediante la captura de 

dióxido de carbono a través de sus plantas y suelo, actúan como protección a las zonas costeras contra 

tormentas y huracanes, son lugares con valor cultural e importancia turística que brindan belleza al 

entorno, son repositorios de las aguas subterráneas, son parte de las actividades económicas de algunas 

zonas aledañas, protegen contra las inundaciones y mejoran la calidad del agua mediante el proceso que 

realizan sus plantas en conjunto con los microorganismos alojados en el sustrato y las raíces de las 

mismas (Manson y Moreno-Casasola, 2007); por lo que su conservación se convierte en tema medular 

cuando se trata de proteger el recurso agua y cuidar el medio ambiente. Por lo anterior, los humedales 

son considerados los riñones del planeta (Marín-Muñiz et al., 2014). 

Los humedales que están dentro y alrededor de las ciudades y sus suburbios se definen como 

humedales urbanos y periurbanos (ramsar.org, 2009), considerados como ecosistemas invaluables para 

mitigar problemas urbanos frecuentes como la contaminación del aire, la carencia de agua, las 

inundaciones y la contaminación por aguas negras. Otro de sus beneficios es la amortiguación de la 

escorrentía después de las lluvias, disminuyendo la velocidad de drenado del agua, la retención de los 

sedimentos, además de reducir las temperaturas en las ciudades, siendo muy relevante debido al 

aumento de la temperatura ambiental por el calentamiento global, así como la belleza estética de un 

humedal con todos sus componentes naturales, constituyendo un escenario ideal para los habitantes que 

disfrutan y requieren de estos sitios donde puedan relajarse y disminuir estados de estrés (López, 2012). 

México posee un total de 6331 humedales naturales, de los cuales 144 son reconocidos por la 

convención Ramsar; evento que fue celebrado en la ciudad de Irán en el año 1971 para acordar 

estrategias nacionales, de alcance internacional, donde se evidenció la cooperación mundial para la 

protección de los humedales del planeta (Marín-Muñiz, 2018). La situación desfavorable en la que se 

encuentran estos sitios en la actualidad es responsabilidad en gran medida de la relación hombre-
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naturaleza y la carencia de conciencia, sensibilidad y conocimiento de los seres humanos sobre la 

importancia de estos ecosistemas, además de su uso desmedido.  

La educación no solamente se considera un proceso de comunicación, sino un intercambio que propicia 

el crecimiento de lazos afectivos entre seres humanos desde sus diferentes características, dígase formal 

o informal, pero la educación no es un acto exclusivo de personas con preparación profesional, pues 

cada elemento de la sociedad incluyendo a la familia puede constituir un componente educativo que 

intencional o no, puede transmitir partículas de saberes y de igual manera absorberlos en el intercambio 

y procesos de comunicación.  

El aprendizaje no se puede reducir a un problema exclusivamente pedagógico o técnico; tiene raíces 

profundas en el significado que el estudiante otorga a la educación, la vida y al entorno (Degua, 2005), 

sería necesario trasladar estas ideas a los procesos educativos no formales, al trabajo con alumnos de 

todas las edades y dentro de sus comunidades (Freire, 1997). 

Las estrategias educativas permiten la construcción del conocimiento mediante la planificación de 

acciones basadas en fundamentos pedagógicos según la población con la cual queremos intercambiar a 

través de “la proyección planificada de un sistema de acciones pedagógicas y comunicativas para una 

población determinada (Rodríguez et al., 2013), que permite la reconstrucción de aprendizajes y 

comportamientos de estos. 

Para atender lo anterior, la educación ambiental (EA) se considera un camino por el cual guiar a los 

seres humanos y en especial a la niñez, para construir nuevas percepciones socioambientales sobre su 

entorno y remover los rasgos de sensibilidad sobre tales ecosistemas. Mediante la EA se podría ayudar 

a nuestra especie a comprender la gravedad de la situación actual del medio ambiente desde el ámbito 

local hasta lo global, sobre la base de las percepciones de la población involucrada (Dieleman y Juárez, 

2008). El concepto de EA es el resultado de enlaces y acciones que surgen fuera del sistema educativo 

oficial y se considera un componente innovador que desarrolla y exige cambios en la formación de 

quien la imparte, en los diseños curriculares y en los métodos didácticos. Es decir, se considera una 

herramienta de suma importancia que ayuda al hombre a entender, conocer y apreciar su entorno 

mediante actividades que sean capaces de ofrecerle otra visión de la repercusión que tiene a corto, 

mediano y largo plazo el cuidado del medio ambiente, desde el ámbito local hasta el global. Se 

entiende como un proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación 

integral de todos los ciudadanos, dirigida hacia un proceso de adquisición de conocimientos, desarrollo 

de hábitos ambientalmente positivos, actitudes y formación de valores en favor de la naturaleza, que se 
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forjen en la armonía de las relaciones entre los hombres, la sensibilidad de estos con el resto de la 

sociedad y los ecosistemas que los rodean, para con ello propiciar la reorientación de los procesos 

económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible (Dieleman y Juárez-Nájera, 2008). Se 

reconoce que la educación ambiental no es neutra, sino que es ideológica, ya que está basada en valores 

para la transformación social y los valores en los que se fundamenta son: el concepto de 

interdependencia, la relación entre lo global y lo local, la ética como referente educativo, la integración 

entre conceptos, actitudes y valores, y la educación en la acción (Novo, 2009). 

Dentro de esta visión y sobre la base de la implementación sistemática y enfocada de la educación 

ambiental no formal en estudiantes a través de metodologías participativas, la población estudiantil es 

considerada como un espacio de grandes oportunidades de construcción de visiones del mundo, en 

donde los sistemas educativos pueden incidir de mejor manera para rescatar una amplia diversidad de 

pensamientos e ideas. Sin embargo, los niños, como actores con características especiales y 

favorecedoras para fomentar en ellos una conciencia ecológica y que a su vez esta pueda tener efecto 

expansivo, son también un sector de la población a la cual no se puede abordar de igual forma que con 

los adultos (Novo, 2009). 

En el modelo constructivista social de Vygotsky (citado por Santrock, 2007) se destaca que los 

estudiantes construyen los conocimientos a través de las interacciones sociales con los demás. El 

contenido de estos conocimientos se ve afectado por la cultura en que vive el estudiante, la cual incluye 

el lenguaje, las creencias y las habilidades. Sin embargo, según la Teoría del Desarrollo Cognitivo (De 

Piaget, 2007), esta se entiende como el conjunto de transformaciones que se producen en las 

características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el 

proceso de desarrollo y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, 

comprender y manejarse en la realidad. El psicólogo suizo define que este desarrollo es resultado de la 

maduración del organismo de conjunto con la influencia del entorno y sobre la base de conceptos 

teórica y prácticamente sustentados, lo divide en cuatro etapas fundamentales y enmarcadas por rangos 

de edades donde en cada una de forma particular, el niño va desarrollando diferentes habilidades y 

competencias de forma gradual. 

En este sentido la postura epistemológica de esta investigación, humanista y constructivista se enfoca 

en desarrollar la auto-construcción de percepciones socioambientales en los estudiantes mediante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr la formulación de criterios propios, enfoques críticos y 

creativos sobre la realidad, la cultura, su entorno y de esta forma contribuir al desarrollo de su actividad 
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mental, social y sus valores (Rosales, 2007). Basado en lo anterior, es que se genera esta propuesta de 

estudio, cuyo objetivo, a nivel local, es fomentar en la población estudiantil aledaña al humedal Lomas 

de Santa Fe, el sentido de pertenencia, cuidado y conservación de estos ecosistemas, en especial el que 

se encuentra cerca de su institución educativa, dado el grado de deterioro, invasión y pérdida de 

condiciones naturales de este sitio pero a nivel global también se contempla como objetivo, a través de 

las herramientas que nos provee la educación ambiental, incrementar el conocimiento sobre los 

ecosistemas de humedales, fomentar la importancia de sus servicios ecosistémicos y dar a conocer su 

situación de peligro actual a causa de la acción desmedida del hombre , de forma tal que se pueda 

apoyar su recuperación y conservación en favor de preservar la vida en el planeta Tierra. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

Sitio de estudio 

La ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, cuenta con algunos humedales urbanos que han 

involucionado en sus condiciones naturales con el paso del tiempo y producto del crecimiento 

poblacional (Hernández, 2022), lo cual ha provocado que esto sitios se hayan convertido en parte de las 

zonas urbanizadas y desfavorablemente transformadas, pero también contempladas dentro del listado 

alarmante de los humedales urbanos que requieren de restauración y conservación. En varios casos el 

desconocimiento de los servicios ambientales y beneficios que ofrecen estos lugares ha sido un factor 

determinante (Junca, 2022), por lo cual muchas de las percepciones resultantes es que son lugares 

pantanosos, donde se prolifera la propagación de mosquito y otros vectores, vertederos de basura y 

lugares propensos a la delincuencia (Parada et al., 2023). 

El humedal urbano Lomas de Santa Fe, que se encuentra entre la colonia 6 de junio y el 

fraccionamiento Homex Santa Fe en el municipio de Xalapa-Enríquez, Veracruz, está incluido dentro 

de los sitios afectados biológica y geográficamente (Figura 1). De forma puntual, ha perdido extensión 

y condiciones naturales a causa de la acción desmedida del humano. Su entorno y condición paisajística 

actual ha sido transformado en gran medida por el vertimiento de escombros, el pastoreo invasivo, 

remplazo de sus áreas para cultivos y construcción de viviendas ilegales, vertimiento de aguas 

residuales y ocupación de sus áreas para la colocación de puestos de ventas. A pesar de que la 

comunidad ha sido involucrada anteriormente en proyectos de investigación mediante actividades 
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participativas que involucran directamente a los pobladores (Junca, 2022), las condiciones de estos 

lugares requieren de una fuerza y sistematicidad en las acciones de restauración para lograr rescatar la 

originalidad endémica del lugar y con esto los beneficios ambientales que son capaces de ofrecer. 

 

 

Figura 1. Humedal Lomas de Santa Fe. 

 

Sobre la base de la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, se propone desarrollar un 

análisis con tres grupos de estudiantes con iguales características, específicamente, con alumnos de 

secundaria, pues aunque los estadios por los que atraviesa el niño no son independientes uno de otro, en 

la etapa de operaciones formales (De Piaget, 2007) el cambio más importante es que el pensamiento 

hace la transición de lo real a lo posible (Fravell, 1985) y durante esta etapa desarrollan cuatro 

características fundamentales como lo es la lógica proposicional, el razonamiento científico, el 

razonamiento combinatorio y el razonamiento sobre probabilidades y proporciones. En este sentido, 

luego de aplicar diferentes diseños de talleres de educación ambiental no formal se podría evaluar el 

impacto en la construcción de percepciones socioambientales en estos grupos de estudiantes, ya que se 

evaluarían la implementación de diferentes metodologías participativas, pero con grupos de similares 

edades y características.  
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Como paso inicial y parte de la ética de la investigación se requiere una presentación formal ante los 

docentes que estarán involucrados de forma parcial y los estudiantes que directamente serán parte de 

esta, donde se les explicarán todas las actividades a realizar y se les mostrará el cronograma propuesto 

para llevar a cabo cada uno de los talleres. Para el diseño de los talleres primeramente se tuvieron en 

cuenta los pasos y elementos fundamentales descritos para lograr la correcta elaboración de este tipo de 

metodologías participativas (Candelo et al., 2003) en el libro ¨Hacer talleres¨ Una guía práctica para 

capacitadores, sin pasar por alto la caracterización de la población con la que se van a desarrollar estas 

actividades. De igual forma se analizaron y seleccionaron un grupo de herramientas descritas por 

(Geilfus, 2002) en su libro ¨80 herramientas para el desarrollo participativo¨ donde estas se agrupan 

según la funcionalidad u objetivos principales que se pretende lograr de acuerdo con las características 

de diseño de cada una. Sobre esta base teórica se procede a diseñar los diferentes talleres para aplicarse 

indistintamente en cada grupo conformado. Un aspecto importante es que los participantes deben ser 

aquellos que estén de acuerdo de forma voluntaria en formar parte del proceso y estos deben 

distribuirse en tres grupos de estudiantes con igual número de participantes en cada uno y del mismo 

nivel educacional, pero para cada uno se diseñarán estrategias didácticas distintas con el fin de 

identificar la mejor forma de construir nuevas percepciones y conocimientos socioambientales sobre 

humedales naturales y sus servicios ambientales.  

Diagnóstico participativo previo a la implementación de los talleres de educación ambiental no 

formal 

Como parte de la sistematización metodológica y primera etapa de la investigación se propone que en 

toda intervención debe realizarse un diagnóstico a los grupos de intervención. Para el caso particular de 

la aplicación de esta propuesta, donde se consideran tres grupos de intervención, se recomienda aplicar 

un cuestionario de conocimientos sobre el medio ambiente, humedales urbanos y sus servicios 

ambientales, con iguales características a los tres grupos, para también de manera particular, explorar si 

tienen conocimiento sobre el humedal que se encuentra cerca de su instalación educativa.  

Se establece que el diagnóstico parta de una charla de presentación sobre particularidades del proyecto, 

cómo estarán involucrados y algunos aspectos generales sobre los actores claves de esta investigación. 

Seguido se les explicará la dinámica de las actividades en detalle y luego de una breve introducción 

deberá aplicarse el cuestionario que tendrá como actividad final la elaboración de un dibujo donde 

deben expresar como representan al humedal, haciéndoles hincapié en el sitio cercano a su escuela, 

para quienes no lo distingan aún con tal nombre. El cuestionario por aplicar se propone sea analizado 
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como examen, calificando estos considerandos una evaluación de 1 a 10. Los dibujos realizados pueden 

ser agrupados de acuerdo con características de rasgos similares y luego estos deben ser analizados de 

acuerdo con Santos et al. (2017), quienes, para interpretar la percepción a través del dibujo, proponen 

cuatro categorías de percepción, que incluyen percepción romántica, pesimista, de dominación y 

sustentable. Se utilizarán tales categorías y se contabilizará el porcentaje de estas para que 

posteriormente se comparen estadísticamente. 

Implementación de diferentes talleres de educación ambiental no formal 

Tomando en cuenta los resultados del diagnóstico inicial y para dar continuidad a la segunda etapa 

metodológica se implantarán tres estrategias de talleres de intervención de educación ambiental sobre 

humedales urbanos y sus servicios ambientales, las cuales estarán diseñadas para que permitan la 

integración de los estudiantes con los investigadores y se refuercen los lazos entre ellos mismos y su rol 

protagónico dentro de la sociedad. Para un primer grupo se concentrarán las actividades en forma de 

charlas interactivas utilizando como herramienta básica el diálogo semi-estructurado (Gielfus, 2002), 

en las cuales se mostrarán de forma intercalada, imágenes y videos referentes a los temas de referencia 

antes mencionados. Las sesiones serán en las propias aulas con una duración máxima de 45 minutos. 

Para el segundo grupo, y como parte aún del segundo objetivo, se desarrollarán actividades lúdicas 

como juegos, construcción de maquetas, etc. con énfasis en detonar habilidades de creación que 

combinen el conocimiento con la imaginación y donde ellos puedan identificar los elementos del medio 

ambiente de forma general, local y particular sobre los humedales urbanos. Las herramientas 

participativas por utilizar ayudarán a fomentar no solo la iniciativa, la participación voluntaria sino el 

trabajo en equipo tanto fuera como dentro de las aulas. 

Las actividades del tercer y último grupo serán guiadas inicialmente por charlas introductorias sobre las 

problemáticas medioambientales y en especial sobre la situación actual de los humedales urbanos. La 

actividad principal y para el cierre de las sesiones será la creación y presentación de una obra de teatro 

que represente la importancia del humedal y sus servicios ambientales. Para lo cual se contará con la 

ayuda de un experto en teatro del oprimido y experiencia con niños (as) que pueda guiar y facilitar la 

preparación de los personajes. En la obra de teatro los propios estudiantes interpretarán los personajes 

que representen los elementos de un humedal en condiciones deprimentes y así ellos podrán vivir las 

problemáticas de estos entornos y ser parte de la propuesta de soluciones. 
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Evaluación de los talleres de educación ambiental no formal luego de su implementación  

Para llevar a cabo la evaluación de la implementación de los distintos talleres se replicarán las 

herramientas usadas en los tres grupos de estudiantes aplicadas en el primer objetivo (cuestionario y 

dibujo), Los cuestionarios aplicados posteriores a la intervención también serán evaluados como 

examen con valores de calificación de 1 a 10 y serán comparados estadísticamente con las 

calificaciones obtenidas durante el diagnóstico. 

 

 

Resultados y Discusión 

 

Mediante estas herramientas, las cuales serán posteriormente analizadas, no solo podremos obtener 

información sobre su conocimiento acerca del medio ambiente y su entorno sino también nos aportará 

información sobre ellos y sus rasgos que nos sean importantes para los momentos de intercambio 

próximos (Geilfus, 2002). Todo esto será desarrollado de acuerdo con la sistematización metodológica 

diseñada para la primera etapa (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Diagnóstico participativo previo a la implementación de los talleres de educación 

ambiental no formal. 

Grupos Objetivo por etapa A partir de Población 
Técnicas 

Frecuencia Área 
Herramientas - Encuesta 

1° Explorar el conocimiento 

sobre el medio ambiente, 

los humedales urbanos y 

sus servicios 

ecosistémicos previo a la 

implementación de los 

talleres de educación 

ambiental no formal en 

estudiantes de nivel básico 

Conocimien-

to previo sin 

intervención 

del 

facilitador 

Estudiantes Cuestionario 

(análisis de chi 

cuadrada (x2)) 

Dibujo 

(Santos et 

al. 2017), 

Una sesión, 

posterior a la 

presentación 

protocolar 

En sus 

aulas 
2° 

3° 

 

Las herramientas utilizadas en los distintos talleres diseñados estarán enfocadas a la identificación 

gradual de los diversos componentes de los humedales urbanos y sus servicios ambientales. Se 



 

2293 

destacará en cada una de ellas la definición de los humedales y sus componentes, la importancia de 

cuidar el ecosistema, la disminución de los ecosistemas de humedales, las causas y efectos de gradual 

desaparición, la importancia de cada uno de los servicios ecosistémicos que estos sitios brindan para 

nuestro bienestar y las posibles acciones que desde nuestras posiciones podemos ejecutar en favor de 

cuidar nuestros entornos de forma individual pero también para reforzar el trabajo en equipo. Todo esto 

será desarrollado de acuerdo con la sistematización metodológica correspondiente a la segunda etapa 

(Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Implementación de los talleres de educación ambiental no formal. 

Grupos Objetivo por etapa A partir de Población 
Técnicas 

Frecuencia Área 
Herramientas 

1° 

Diseñar e 

implementar 

talleres de 

educación 

ambiental no 

formal sobre 

humedales urbanos 

y sus servicios 

ecosistémicos en 

los estudiantes de 

nivel básico para 

fomentar la 

construcción de 

percepciones 

socioambientales. 

Interés, 

capacidad de 

análisis y 

participación 

Estudiantes 

Audiovisuales y guía de 

entrevista: 

Videos  

Diálogos semi-estructurado 

4 sesiones 

(45 min) 

En 

aula 

2° 

Iniciativa, 

motivación 

para la 

creación, 

trabajo en 

colectivo y 

participación 

Técnicas grupales: 

Juegos lúdicos (Lotería del 

agua y memogramas) 

Maquetas y dibujos colectivos 
4 sesiones 

(45 min) 

Fuera 

de aula 

3° 

Iniciativa, 

motivación 

para la 

creación, 

trabajo en 

colectivo y 

participación 

Guía de entrevista y técnicas 

grupales: 

Diálogo semi-estructurado  

Teatro del oprimido 
4 sesiones 

(45 min) 

Fuera 

de aula 

 

En este sentido y como parte de la tercera etapa de la investigación el poder evaluar la construcción de 

nuevas percepciones socioambientales en los estudiantes sobre los humedales urbanos nos dará la 

posibilidad de determinar cómo los talleres que fueron aplicados con diferentes estrategias didácticas 
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en los tres grupos, pero con iguales características físicas y sociales, tuvieron mayor o menor impactos 

en cada caso, no con la intención de determinar que herramienta es superior a la otra, pues esto no solo 

depende de un solo elemento definitorio, sino cuales fueron los resultados más representativos en las 

percepciones socioambientales de los estudiantes en cada grupo y en la identificación de la importancia 

sobre los humedales urbanos, y de forma especial el cercano a su institución escolar. Todo esto será 

desarrollado de acuerdo con la sistematización metodológica diseñada para la tercera etapa (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Evaluación de los talleres de educación ambiental no formal luego de su 

implementación. 

Grupos Objetivo por etapa A partir de Población 
Técnicas 

Frecuencia Área 
Herramientas 

1° 
Evaluar el impacto 

de la 

implementación de 

diferentes diseños de 

talleres de educación 

ambiental no formal 

sobre humedales 

urbanos y sus 

servicios 

ecosistémicos en la 

construcción de 

nuevas percepciones 

socioambientales en 

estudiantes de nivel 

básico. 

Resultados de la 

implementación 

de los talleres, 

incorporación de 

nuevos 

vocabulario, 

iniciativas y 

criterios 

Estudiantes 

Encuesta 

Una sesión, luego 

de la 

implementación 

de los talleres 

En 

aula 

2° 

Cuestionario 

(análisis de 

chi cuadrada 

(x2)) 

Dibujo 

(Santos 

et al. 

2017), 3° 

 

Mediante el diseño y la evaluación de talleres de educación ambiental no formal y aplicando diferentes 

estrategias didácticas en tres grupos de estudiantes, se pretenden explorar los diferentes niveles de 

absorción del conocimiento y las diferencias en cada caso, observar la vinculación e interés en los 

temas a compartir sobre el medio ambiente y la importancia de los humedales urbanos para la 

continuidad de la vida en el planeta, además de la participación espontánea y voluntaria, la evolución 

del conocimiento en cada estudiante y a través de tal intervención fomentar un impacto positivo en sus 
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proyecciones con sus semejantes, sus valores, el trabajo en colectivo, el cuidado por la naturaleza, 

estilos de vida ambientalmente proactivo y una huella educativa para las futuras generaciones que 

ayude a la conservación de estos ecosistemas, como elementos indispensables para el desarrollo 

regional sustentable. 

 

 

Conclusiones 

 

1. La educación ambiental potencia la construcción de percepciones socioambientales, ya que favorece 

además el crecimiento de pensamiento crítico en los estudiantes de nivel básico, el diseño de 

estrategias de este tipo para lograr la sensibilización sobre humedales urbanos resulta pertinentes sin 

son planificados como lo estructura este trabajo. 

2. Las estrategias participativas diseñadas según los grupos de personas involucradas y sus 

características, permiten desarrollar experiencias vivenciales en los participantes pues potencia la 

propagación del conocimiento, por lo que la sistematización metodológica para lograrlo resulta vital, 

de acuerdo con sus diferentes objetivos y etapas. 

3. Los diferentes talleres de educación ambiental no formal con estudiantes de nivel básico, servirán 

para analizar cuál tipo de taller apoya de mejor manera los cambios de percepción y conocimiento 

sobre humedales urbanos y sus servicios ambientales y de esta forma sean promovidos para otras 

escuelas y temas medio ambientales.  
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