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Resumen 

Implementar las huertas escolares en las instituciones educativas, bajo la recuperación de los 

saberes ancestrales, pretende reconocer las prácticas usadas por nuestros antepasados como punto 

de partida para abordar las experiencias que aplican las comunidades escolares, como prácticas 

personales y familiares, pero en esta oportunidad se pretendió tratar el tema  rescatando los saberes  

ancestrales del cuidado de la tierra y sostén alimentario intercultural, procesos que fortalecen las 

relaciones con nuestros antepasados en las comunidades educativas beneficiarias. Se realiza un 

trabajo transversal, integrando varias disciplinas  del conocimiento, como la “recuperación de los 

saberes ancestrales del cuidado de la tierra y sostén alimentario intercultural”, para ir en busca de 

los conocimientos y prácticas agrícolas aplicadas en las comunidades de los antepasados e 

implementarlas a la escuela con los educandos logrando  fortalecer los hábitos agrícolas en los 

estudiantes y siendo transmisores de dichos saberes a sus familias y comunidades, contribuyendo 

a lograr una soberanía popular alimentaria, donde se apropien de los procesos de producción, 

distribución y consumo, logrando un desarrollo sostenible, mínimamente en la comunidad y 

entorno escolar de los educandos, donde son ellos mismos quienes disfrutaran al salir de los muros 

de cemento al aula ambiental “Huerta escolar” donde el contacto con la tierra física libera estados 

emocionales, afectivos, buscando centrar y ahondar en la curiosidad y exploración de las ciencias 

vivas.  

Palabras claves: aprendizaje, escuela, huerto, medio ambiente.  
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Abstract 

Implementing school gardens in educational institutions, under the recovery of ancestral 

knowledge, aims to recognize the practices used by our ancestors as a starting point to address the 

experiences applied by school communities, such as personal and family practices, but this time it 

was intended to address the issue by rescuing the ancestral knowledge of land care and intercultural 

food support,  processes that strengthen relations with our ancestors in the beneficiary educational 

communities. A transversal work is carried out, integrating several disciplines of knowledge, such 

as the "recovery of ancestral knowledge of the care of the land and intercultural food support", to 

go in search of the knowledge and agricultural practices applied in the communities of the 

ancestors and implement them to the school with the students managing to strengthen the 

agricultural habits in the students and being transmitters of said knowledge to their families and 

communities,  contributing to achieve a popular food sovereignty, where they appropriate the 

processes of production, distribution and consumption, achieving sustainable development, 

minimally in the community and school environment of the students, where they are the ones who 

will enjoy leaving the cement walls to the environmental classroom "School garden" where contact 

with the physical land releases emotional states,  affective, seeking to focus and deepen the 

curiosity and exploration of the living sciences. 

Keywords: learning, school, garden, environment. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La contaminación generada por el mal uso de los desechos derivados de las loncheras de 

los estudiantes, el refrigerio, los materiales reciclables, el desaprovechamiento del material 

orgánico y a la vez del espacio señalado como “Huerto Escolar”, donde no se evidenciaba en el 

momento trabajo de campo, es decir se había abandonado dicho espacio, en la Institución 

Educativa Alberto Lleras Camargo de la Localidad de Suba, ubicado en la carrera 111a # 139-88, 

barrio Las Flores, se pretende la apropiación y reconocimiento del lugar, como aula ambiental 

institucional, ya que ese espacio no era reconocido siquiera como huerto escolar, sino como el 

depósito del área de servicios general y de los pupitres viejos.    

En años anteriores se realizaban procesos básicos de remoción de tierra, siembra de 

semillas de algunas hortalizas como la zanahoria, lechuga, rábanos, espinaca y acelgas, que logró 

al final de cada período la recolección de los frutos, pero que allí terminaban como proceso de 

trabajo con el curso a cargo de la docente encargada, no se evidenciaba un trabajo transversalizado 

con diferentes grados de formación escolar ni trabajo colaborativo con otras áreas del 

conocimiento.  Es por ello que el planteamiento y desarrollo de dicho proyecto pretende buscar  

formar estudiantes de grados más bajos tanto en bachillerato como primaria para lograr que estos 

estudiantes sean forjadores y retroalimentadores de grupo ambiental escolar teniendo como 

muestra de trabajo el aula ambiental institucional que se convierte en el proyecto transversal 

forjado desde el área de ciencias naturales pero que lleva a sus líneas de trabajo otras áreas como 

el área de Humanidades, Expresión y Matemáticas, inicialmente.  
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Con este trabajo de investigación se pretende retomar el espacio físico al igual que 

implementar el proyecto de huerta escolar como aula ambiental institucional, recuperando el saber 

ancestral, a través de la narración de los abuelos y vecinos del entorno educativo de los estudiantes 

de los grados noveno de básica secundaria (120 estudiantes aproximadamente) y de grado primero 

de básica primaria (135 estudiantes aproximadamente), de la jornada mañana, estableciendo 

diálogos de saberes, para fortalecer hábitos comunicativos y lograr entablar espacios de 

intercambio de experiencias colectivas y narración oral, de esta manera lograr la implementación 

de las diferentes etapas del proceso en el huerto: preparación de abonos orgánicos, preparación del 

terreno, proceso de siembra de verduras, especias, hierbas aromáticas, semillas de frutas como: 

uchuvas, gulupa, ají  entre otras; al igual que el proceso y tiempo de cosecha.  

La recuperación del terreno se inicia con la limpieza del espacio físico que permitirá 

delimitar la asignación de cada zona para los productos que se pretenden sembrar y el modelo o 

estética del mismo, que se proyecta con el inicio de una cerca viva, plantando especies aromáticas 

y ornamentales como la ruda, lavanda, romero ,salvia, buscando de esta manera se logre el mejor 

aprovechamiento del mismo y mayor productividad que la de años anteriores  a través de la mejora 

en las prácticas con la implementación de los saberes ancestrales obtenidos desde los diálogos con 

abuelos e instituciones como el colectivo Ambiente Tabanoy, representado por el profesor Julián 

Santa, quienes estuvieron y estarán orientando los procesos de preparación de terrenos, siembra de 

plántulas y mejor aprovechamiento del espacio (figuras 1 y 2).  
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Figura  1. Espacio de trabajo desde diferentes vistas 

Fuente. Autores. 2022 

 

 
 

Figura  2. Proyección de espacio con cerca viva 

Fuente. Autores. 2022 

 

 

Cabe recalcar que con el fortalecimiento del Comité Ambiental Escolar, se logre formar 

semilleros cada uno de los años lectivos escolares, lo que permitirá mantener, sostener y prevalecer 

el espacio de aula ambiental como una herramienta básica de formación e integración de los 
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educandos que día con día y año tras año llegan a nuestra institución, de la misma manera como 

objetivo ambicioso sea un espacio reconocido de manera local, y distrital, que pueda aportar a 

otras instituciones desde sus prácticas y de esta manera se reconozca las prácticas ancestrales como 

una manera de cultivar sanamente, respetando la tierra, como dadora de vida desde la visión 

ancestral. Es decir, no usar fungicidas ni fertilizantes que contaminan los componentes primarios 

y naturales de la tierra.  

1.2 Formulación del problema 

¿Sirve la huerta escolar como estrategia pedagógica para recuperar y revivir saberes 

ancestrales en el cuidado de la tierra como sostén intercultural, con estudiantes del colegio Alberto 

Lleras Camargo de la localidad de Suba? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

• Rescatar  saberes ancestrales en la implementación de la agricultura reflejada en las huertas 

escolares, fortaleciendo las relaciones con nuestros antepasados en las comunidades 

educativas beneficiarias.  

1.3.2 Objetivos específicos 

• Establecer relaciones entre contenidos del área de Ciencias Sociales y Ciencias   Naturales 

que conduzcan al rescate de saberes ancestrales.  

• Identificar métodos de siembra y producción con la ayuda de conocimientos o testimonios 

ancestrales. 
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1.4  Justificación 

Partiendo de las necesidades alimentarias de la población colombiana, la falta de 

producción agrícola, la contaminación ambiental que genera calentamiento global que nos llama a 

encontrar alternativas a las formas de cultivar la tierra y la globalización económica, con grandes 

impactos en la economía, la educación y la cultura, ha llevado a los gobiernos neoliberales a 

implementar los Tratados de Libre Comercio (TLC) que cada día van contribuyendo a que los 

países en vía de desarrollo pierdan su identidad y se conviertan en países consumistas.  

Por esta razón nos proponemos dar respuesta desde la pedagogía y la didáctica, en aulas 

ambientales (huertas escolares), con aprendizajes significativos, colaborativos de manera 

interdisciplinar y vivencial, a través del contacto directo cuyo objetivo es recuperar saberes 

ancestrales y rescatar nuestra identidad, economía y cultura que a su vez se refleja en la 

sostenibilidad alimentaria, el cuidado y conservación del medio ambiente e iniciando el proceso 

en la parte urbana con el objetivo de generar conciencia en los educandos  de la importancia y 

necesidad imperiosa de volver la mirada al campo e iniciar la aplicación del  saber ancestral  como 

política nacional que contribuya a cultivar sin productos químico, aplicando el programa de 

reciclaje, con sus tres etapas básicas: “Reducir, Reutilización y Reciclar  para lograr productos 

orgánicos lo que contribuiría  a mejorar la calidad de vida y salud de la población y asegurando un 

retorno seguro al territorio.  

De la misma manera se busca contribuir a las familias lleristas, para mejorar su dieta 

alimentaria a través de la implementación de los conocimientos y prácticas adquiridas en las aulas 

ambientales institucionales con sus hijos, se llegue a replicar la práctica de la huerta escolar en 

huertas caseras, que le permitan mejorar la calidad de vida y su canasta familiar e inclusive pudiera 

encontrar una alternativa de ingreso ocasional a la economía familiar.   
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

En las Instituciones educativas se diseñan año tras año, estrategias, currículos, y se analizan 

diferentes maneras de abordar las temáticas que allí se contemplan, por esta razón en esta ocasión 

vimos en la “Huerta Escolar”, como la estrategia propia de acercar a los estudiantes a un proceso 

de aprendizaje a través de la práctica, e interacción del estudiante con el proceso mismo que 

conlleva cada una de las etapas de la implementación de una Huerta en la escuela, empezando por 

las narraciones orales de los abuelos y conocidos, la selección del terreno, preparación del suelo, 

siembra de semillas, semilleros, trasplante, cuidado y recolección de cosecha. La Huerta “tiene por 

objetivo crear ambientes de aprendizaje fuera del aula a fin de facilitar la indagación, la 

experimentación práctica, la reflexión y la generación de nuevos conocimientos por parte de los 

estudiantes y docentes” (Rosero, et al. 2021). 

De la misma manera, como docentes se apoyan diferentes instituciones u organizaciones 

que han trabajo con el tema, lo cual contribuye a mejorar nuestro ejercicio, especialmente aquellas 

donde en la narración de sus escritos, artículos o documentos, nos dan a conocer sus experiencias, 

por eso al retomar el texto “Para el conocimiento campesino elementos como la tierra, el manejo 

del agua o las fases de la luna constituyen realidades, metáforas y símbolos. Los tres niveles 

conceptuales operan, además, de manera simultánea”.  Según Baril et al. (2012), es importante que 

a partir de allí, se den a conocer esas costumbres que en las diferentes regiones del país se tienen,  

esto permite  que los estudiantes busquen a través del diálogo con sus abuelos o conocidos, les 

narran esas experiencias que se han venido perdiendo, pero que a través de una pregunta que se 

aborde desde las diferentes áreas del conocimiento en una actividad para la casa (tarea) logren 

conocer y reconocer esos saberes ancestrales a los cuales no habían tenido acceso. 
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2.1.2. Antecedentes Internacionales 

En países como un recurso para la educación agroecológica. En el trabajo de Egea-

Fernández J. M., Egea-Sánchez J. M., & Guerrero, M. (2018), se observa cómo se usaron las 

huertas ecológicas en España con el fin de formar conciencia sobre los problemas actuales en el 

sistema agroalimentario. En este trabajo, se realizó una búsqueda de los antecedentes de huertas 

implementadas en la zona de Murcia y cómo muchas de estas se presentaron a algunas redes de 

educadores de la zona. En este trabajo, se encontró que existen aproximadamente 14 proyectos 

que implican el uso de huertas, sin embargo mencionan que el mayor obstáculo ha sido la cantidad 

de tiempo que los estudiantes les pueden dedicar. Este punto es de vital importancia tenerlo en 

cuenta al momento de implementar un proyecto de este tipo.  

Por otro lado, en Argentina también se han implementado este tipo de estrategias 

educativas. En el trabajo de Bellenda, B., Faroppa, S. M., García, M., & Linari, G. (2015), 

mencionan que trabajan desde el año 2005 con más de 15.000 estudiantes, en 53 colegios de 

Montevideo. Estas actividades las realizan en conjunto con la Universidad de la República y 

entidades regionales, en las que el objetivo principal es el de potenciar los aprendizajes de las 

distintas materias escolares, desarrollar hábitos saludables de alimentación, promover el trabajo 

del campo y lograr que todos estos saberes recolectados durante todo el proceso sean llevados a 

los hogares de todas las personas implicadas y que sea difundido para aportar a la seguridad 

alimentaria. 

2.1.3 Antecedentes Nacionales 

En el análisis de la Implementación de la Huerta como estrategia pedagógica “huerta 

escolar como escenario para el desarrollo de competencias críticas e investigativas, que favorezcan 

la adquisición de nuevos saberes”. En el trabajo de Zambrano et al. (2018), se evidencia que otras 



13 

 

instituciones educativas de básica primaria como la Institución Educativa Departamental (IED) 

Oscar Pisciotti Numa, han tomado esta estrategia como escenario pedagógico para lograr otro tipo 

de conocimientos o afianzar algunos que se tenga, y desde allí contamos con esta experiencia y 

resultado como aporte importante  en el desarrollo de procesos de aprendizaje en la huerta escolar.  

Según el mismo autor, explica que la huerta puede traer beneficios al trabajarlas desde los 

espacios escolares, tales como: 

a. Una fuente de alimentos para mejorar la alimentación de los niños y su salud. 

b. Un escenario para el aprendizaje (la naturaleza, la agricultura y la nutrición). 

c. Un espacio para la indagación social y el esparcimiento, para desarrollar conductas o 

competencias en pro del cuidado del ambiente. 

d. Un espacio de interacción, de participación, de reflexión y de construcción de 

conocimiento a partir de la experiencia práctica. 

El aprovechamiento de este ejercicio visto desde los espacios académicos, ambientales y 

lúdicos, permitirán fortalecer los procesos de aprendizajes de los estudiantes beneficiarios en el 

ejercicio, al igual que buscará reducir los desechos orgánicos con las prácticas en la elaboración 

de abonos orgánicos y así mismo contribuirán a que la comunidad  visualice dichas prácticas, 

buscando con esto que también se involucren en estas pequeñas prácticas ayudando de esta manera 

al planeta, especialmente en estos momento donde el tema de calentamiento global y  buenas 

prácticas ambientales está tan  de “moda”, algo que no debería ser de moda sino de buenos hábitos 

y prácticas que favorezcan nuestro entorno y la naturaleza que nos rodea, tal cual lo plantea, Choco 

Bonilla et. al 2022). La huerta escolar es una herramienta que permite generar parámetros y 

conocimientos de seguridad alimentaria y permite el afianzamiento de actitudes positivas con el 
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medio ambiente, propiciando  conocimiento frente a la seguridad alimentaria de la institución y de 

manera simultánea permite que los estudiantes reconozcan su entorno y las maneras de cuidarlo.  

2.1.3 Antecedentes Regionales 

En Bogotá se han realizado algunos trabajos sobre el uso de huertas escolares como 

herramienta para abordar los temas de soberanía y seguridad alimentaria. Un trabajo como el de 

Herrera (2019), usa la huerta escolar como una alternativa para enfrentar la problemática actual de 

la soberanía y la seguridad alimentaria, en el que argumentan que este problema no se ha incluído 

desde el contexto escolar en Colombia. Este trabajo es una revisión bibliográfica en el que se 

concluye que la mayoría de documentos revisados, se enfocan en materias como matemáticas, 

sociales e incluso política, pero que muy pocos abordan el tema de la seguridad alimentaria 

(Herrera, 2019). De ahí la importancia de desarrollar proyectos interdisciplinarios que incluyan la 

problemática mencionada anteriormente.  

Por otro lado, en el trabajo de (Ortegón, 2020), se implementó una huerta escolar con el fin 

de enseñar a los estudiantes de la institución la importancia de tener modelos sostenibles de 

alimentación en el contexto ambiental actual en el que la producción de alimentos sanos y 

nutritivos no está asegurada para las generaciones futuras. Como resultados obtuvieron que las 

huertas escolares son una excelente herramienta para que los estudiantes que viven en contextos 

urbanos desarrollen sus habilidades y sean conscientes de la relación que existe entre el humano y 

el medio ambiente. 

2.2 Marco teórico 

  La huerta escolar como estrategia pedagógica y didáctica permite procesos 

interdisciplinarios e investigativos, resignificando saberes ancestrales y reencuentro de identidad 
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en contexto urbano   como objeto de estudio reafirmando estudios investigativos en los siguientes 

autores. 

Este es un espacio de aprendizaje significativo que facilita la indagación, la 

experimentación práctica “aprender haciendo” la reflexión y la generación de nuevos 

conocimientos por parte de los estudiantes y docentes de la institución.  

Aprendizaje significativo en las instituciones 

El aprendizaje significativo ha sido estudiado y explicado por diferentes autores; primero 

quien lo expone, el educando construye estructuras a través de la interacción con su medio y los 

procesos de aprendizaje, es decir de las formas de organizar la información, las cuales facilitarán 

mucho el aprendizaje futuro, y por lo tanto los psicólogos educativos, los diseñadores de currículo 

y de materiales didácticos (libros, guías, manipulables, programas computacionales, etc.) y los 

profesores deben hacer todo lo posible para estimular el desarrollo de estas estructuras.  

A menudo las estructuras están compuestas de esquemas, representaciones de una situación 

concreta o de un concepto lo que permite sean manejados internamente para enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas a la realidad. (Carretero & Montero 1998) Con la exposición de 

este autor, se podría decir que el alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. Él es quien construye o reconstruye los saberes de su grupo cultural, y éste puede ser 

un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la 

exposición de los otros.  

Teniendo en cuenta la teoría de Ausubel (1983), el aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información "se conecta" con un concepto relevante, pre-existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
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significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como 

un punto de "anclaje" a las primeras.  

Desde otra perspectiva epistemológica, surgen los estudios de la complejidad o el 

pensamiento complejo. En el ámbito educativo, Morín (2001), lo plantea como un proceso 

multidisciplinar entre saberes y prácticas, en el cual los seres humanos desarrollamos aprendizajes, 

en relación con el entorno y en el encuentro con los otros. Según el mismo autor, “Educar para la 

comprensión humana”, entendiendo al ser humano como elemento complejo dentro de un universo 

complejo. El concepto de educación, es un aporte trascendental en el momento histórico en el que 

nos hallamos, ya que invita a repensar una educación que no fragmente el conocimiento, sino que 

busque la coherencia entre la diferencia.  

Aporte de la educación en la creación de nuevas culturas 

Los últimos aportes de las ciencias durante los 60-70 han modificado las ideas sobre el 

Universo, la Tierra, la Vida y el Hombre mismo, pero estos aportes aún están desunidos. Lo 

humano permanece dividido, fragmentado, sin embargo, es imposible concebir la unidad compleja 

de lo humano por medio del pensamiento que lo concibe de manera insular por fuera del cosmos 

que lo rodea, de la materia física y del espíritu del cual estamos constituidos, ni tampoco por medio 

del pensamiento reductor que reduce nuestra humanidad a un substrato puramente bio anatómico” 

Morín, (2001). 

Sin embargo, han sido relativamente pocas las investigaciones que consideran los aspectos 

educativos que participan en proyectos bajo el enfoque interdisciplinario de la Agroecología 

(Merçon et al., 2012). El proyecto, en sintonía con este concepto, surge, así como un tipo de 
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traducción cultural que valida el conocimiento tradicional y explícitamente, se propone aprender 

del mismo y sistematizar, facilitando su transmisión y amplificando sus efectos (Rojas, 2009). Este 

conocimiento se ha urdido en la experiencia de campesinos, que basan sus saberes en la interacción 

más ecológicamente cercana con la tierra, y que componen un vasto legado sociocultural e 

histórico que se ha mantenido marginalizado como conocimiento y perspectiva de vida válida. El 

trabajo conjunto de movimientos sociales campesinos, indígenas y científicos de diversos países, 

en torno a la preocupación por la crisis socio ambiental, ha llevado a la construcción de un cuerpo 

metodológico propio para la implementación de los principios agroecológicos Cevallos, (2018). 

Huerta escolar como espacio didáctico         

Así mismo para Palacios et al. (2016), sostienen que la huerta escolar es un recurso 

didáctico que puede utilizarse en todos los niveles educativos, permite convertir a los centros 

escolares en generadores de múltiples experiencias de aprendizaje, funciona como un incentivo 

vivo y cambiante, que desarrolla valores positivos.  

Promueve el conocimiento, experiencia, capacidades y habilidades prácticas, incluso 

aplicables fuera de la escuela, genera formación sobre nutrición y seguridad alimentaria, además 

de fomentar actitudes de responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. La importancia de trabajar 

con esta estrategia en la institución radica en dinamizar la forma en que se imparten las clases, en 

innovar en el proceso de enseñanza, articulando los contenidos curriculares con experiencias 

prácticas propias del contexto, que despiertan el interés de los estudiantes por aprender, por asistir 

a la institución, en crear espacios para la crítica, la reflexión y la investigación. 

Este tema es explorado por el autor Richard–Louv (2008), argumentado que, si las personas 

no vivencian experiencias directas con la naturaleza cuando son niños, estas, por lo general, no 

desarrollan una relación positiva hacia la naturaleza y consecuentemente no cuidaran de ella 
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cuando sean adultos. Recordemos que cuando el estudiante aprende un contenido no lo hace a 

partir de la nada, sino a partir de unas ideas y representaciones previas. Por lo tanto, esto deberemos 

tenerlo en cuenta para establecer relaciones entre lo que ya se sabe y lo que se aprende tal cual 

como lo expresamos al inicio del marco teórico en relación al aprendizaje significativo. 

Es indispensable que los conocimientos sean mostrados y discutidos dentro del marco de 

las relaciones científicas y tradicionales dentro del aula de clase; desde una perspectiva de trabajo 

intercultural fundamentada en la consideración de la diversidad de saberes como oportunidad de 

intercambio y enriquecimiento (Robles-Piñeros, 2017) que nos permita conocer y valorar las 

potencialidades intelectuales propias y aquellas que se plantean desde otras perspectivas de modo 

que estas sean adecuadamente incorporadas a los contextos locales y se constituyan en 

herramientas que contribuyan a salvaguardar el patrimonio biocultural de los pueblos frente a las 

presiones de la globalización y aquellas de orden social que afectan la población indígena en 

Colombia, consideramos que es precisamente a través de la educación que es posible garantizar la 

preservación de los legados ancestrales y con esto la formación de identidades propias arraigadas 

a lo propio (Velasco, 2014). 

Es necesario señalar que la huerta escolar se articula con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), a través del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), el cual se desarrolla tomando 

en cuenta las leyes ambientales que involucran la clasificación de basuras en la institución 

educativa (Cuadrado, 2013). 
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                                                     3.   Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación  

La investigación desarrollada en la huerta escolar se fundamenta en un paradigma de 

investigación Socio Crítico desde el aprendizaje significativo y colaborativo transformando 

realidades y cambios en la estructura social. Es por esto que Alvarado & García (2008), señalan: 

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 

autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las 

necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 

consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y la transformación social. 

Es así como desde el diálogo de saberes, entablado con los abuelos y vecinos (adultos 

mayores) de la comunidad educativa  permitió conocer, y llevar a la práctica los diferentes métodos 

que se usaban en las prácticas agrícolas y la producción de alimentos en pequeñas parcelas 

llamadas cultivos de pancoger, permitiendo una alimentación balanceada y libre de químicos y 

fungicidas que perjudican hoy por el hoy, la calidad de la semilla nativa, que ha venido siendo 

alterada desde la implementación de los diferentes Tratados de Libre Comercio, donde para lograr 

competir con el mercado internacional, los campesinos se han visto obligados a transformar sus 

prácticas ancestrales y lograr semillas y frutos atractivos a la vista pero con bajo nivel nutricional.   

Por lo anterior se realizan actividades donde se evidencia la participación de estudiantes e 

interacción con los talleristas, al igual que su papel colaborativo en el proceso de siembra y 

preparación de la tierra (figuras 3 y 4), logrando  que los estudiantes interioricen y lleven a la 

práctica, las enseñanzas dadas por los  abuelos y tallerista que enfoca su trabajo desde su práctica 

de vida personal y profesional.   
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Figura  3. Siembra de plántula 

Fuente. Autores. 2022      

 

 

Figura  4. Taller de siembra 

        Fuente. Autores. 2022 
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 3.2 Línea de investigación institucional   

  La línea de investigación  en  el desarrollo de esta investigación, según la Universidad, se 

establece en “Globalización y desarrollo sostenible”, pues el trabajo con “Huerto Escolar”, busca 

minimizar los hábitos de contaminación a los cuales nos hemos acostumbrado dentro de las 

prácticas en cada uno de los hogares, dando  mal uso a los residuos orgánicos, lo cual en los 

diálogos y narraciones orales con los abuelos se descubre que anteriormente se utilizaban dichos 

residuos para la preparación de abonos en los cultivos o los frutos de algunas plantas servían como 

fungicidas para algunas plagas que llegaban a los cultivos, desde esta mirada estamos ayudando o 

contribuyendo con sugerencias para lograr que los problemas que aquejan a la sociedad en relación 

al tema medioambiental, pueda  ser un granito de arena y que cada día se fortalecen y reproducen 

estos saberes, de comunidad en comunidad  y de generación en generación, para lograr un 

desarrollo sostenible, a nivel local, distrital, nacional. 

3. 3 Población y muestra 

El trabajo se plantea desarrollar con estudiantes de la comunidad educativa del colegio 

Alberto Lleras Camargo IED, de la localidad de Suba, localizado en la Carrera 111a No. 139-88, 

barrio Las Flores, donde se hacen partícipes del ejercicios los estudiantes de grado noveno de 

educación básica y estudiantes del grado primero de básica primaria, quienes con apoyo de los 

padres de familia logran llevar a cabo cada una de las actividades planteadas en este proyecto, los 

educandos partícipes son aproximadamente 120 estudiantes de grado noveno y 135 de grado 

primero, siendo los estudiantes de grado noveno replicadores de sus saberes, inicialmente con los 

niños de grado primero y posteriormente con los integrantes del Comité Ambiental Escolar, siendo 

estos últimos los encargados de dar a conocer la experiencia y conocimientos adquiridos a toda la 

comunidad educativa.  
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3.4 Instrumentos de investigación 

Uno de los instrumentos pensados para recolección de datos es la encuesta para ser 

diligenciada por los abuelos de la comunidad educativa del Colegio Alberto Lleras Camargo, tal y 

como se presenta en la sección de anexos.  
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4. Estrategia de intervención 

 

En el ejercicio y desarrollo del presente proyecto se plantea una estrategia de intervención al 

espacio físico desde donde se busca la participación de la comunidad educativa, partiendo del 

diálogo de saberes entre estudiantes y abuelos, posteriormente se realizará un taller participativo 

con apoyo de agentes externos, para el caso nos apoyará el Colectivo “Ambiente Tabanoy”, en 

cabeza del profesor Julián Santa, quien apoya a la institución Educativa Alberto Lleras Camargo 

IED, de la localidad de Suba donde se llevará a cabo el proyecto, allí se explicarán en el espacio 

físico las actividades  a desarrollar y la manera de distribución del espacio (ver figuras 5 y 6).  

 

 
 

Figura  5. Diseño de la  distribución  de espacio en terreno del Huerto escolar 

Fuente. Autores. 2022   

 

La formulación de este proyecto se planteó para desarrollar en el año 2020, pero teniendo 

en cuenta las circunstancias que se presentaron en el año 2020 y 2021, por la medidas de pandemia 

a razón del COVID-19, no fue posible cumplirlo, para el año 2022. se han venido presentando 

inconvenientes administrativos que han impedido su ejecución. Por la razón expuesta 
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anteriormente los resultados están inconclusos, pero su plan de trabajo está planteado para 

desarrollar en el momento en que nos habiliten los recursos económicos.  

 

 
 

Figura  6. Taller de intercambio de experiencias con Julián Santa 

Fuentes. Autores. 2022  

 

Plan de trabajo  

 

a. Se plantean dos períodos de siembra, uno en cada semestre, lo que permitirá 

cosechar diferentes hortalizas, ya que son productos de poco tiempo de producción, 

las plantas que se sembrarán son: zanahoria, cilantro, acelga, espinaca, rábanos, 

lechuga, perejil.  

b. Se ha empezado a hacer deshierbe del terreno  y preparación de terreno mientras se 

logra el desembolso de los recursos y continuar con el proceso (figura 7).  
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Figura  7. Proceso de deshierbe, grados primero 

Fuente. Autores 2022.  

 

c. Se organizará el terreno con cajoneras que permitirán delimitar el terreno y tener 

mayor control de los cultivos y de las malezas.  

d. El grupo de estudiantes de seleccionado (grado noveno. primero y Comité Escolar 

Ambiental) se distribuirán en grupos de trabajo de manera que se asignan tareas 

para el cuidado, mantenimiento y recolección de la cosecha.  

El cronograma de actividades se plantea teniendo en cuenta tiempo de ejecución 

(duración), y no ligarlo al mes exacto del año, lo que permitirá flexibilizar su ejecución, en 

cualquier época del año. Las actividades se desarrollarán en tiempo activo de los escolares, ya que 

para épocas de vacaciones los estudiantes no tendrán acceso a la institución (figura 8).  
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Figura  8. Cronograma de trabajo para el cultivo 

Fuente. Autores 2022 
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Anexos 

Cuestionario 

 

Las preguntas propuestas son:  

 

1. ¿Sabes qué es una huerta?  

   

  Si __    No __ 

 

2. ¿Sabes qué se puede sembrar en una huerta? 

 

Si __    No __ 

 

3. ¿Conoces un adulto que tenga huerta?    

 

Si __    No __ 

 

4. ¿Reciclas? 

 

  Si __    No __ 

 

5. ¿Reciclar en casa y en el colegio ayudaría a disminuir la contaminación ambiental? 

 

  Si __    No __ 

 

 

6. ¿Sabes qué es el abono orgánico?  

 

  Si __    No __ 

 

 

 


