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Capítulo 5
El arte como escenario para la acción 
climática con niñas, niños y jóvenes: 
caso de la Agrupación Cultural Atizay 
en Bogotá, Colombia
Nathalia Cubillos Barragán, Yolanda Rojas Paiva

Resumen
El crecimiento urbano a nivel mundial y la manifestación concreta de los efectos del cambio 
climático en las ciudades fundamenta la necesidad de promover escenarios de reflexión-
acción-participativa para que las ciudadanías de la niñez y la juventud se informen, involu-
cren y empoderen.1 El tema central de este capítulo es el lenguaje artístico como mediador 
de los conflictos socioambientales ligados al cambio climático; es abordado a partir de la 
experiencia de diálogo simbólico que involucra los cuerpos y relatos de niñas, niños y jóve-
nes de la Agrupación Cultural Atizay, ubicada en la localidad de Bosa (Bogotá, Colombia). 
Es por eso que desde una cartografía urbana que vincula de manera compleja la desigualdad 
y la vulnerabilidad territorial, se articulan referentes artísticos y pedagógicos que apuestan 
por consolidar un lenguaje comprensible y sugerente para mediar los conflictos socioam-
bientales ligados al cambio climático en contextos urbanos.

Palabras clave: cambio climático, conflictos socioambientales, contextos urbanos, lenguaje 
artístico, mediación pedagógica.

1  Este capítulo recoge resultados de la investigación “El arte como espacio de acción para espect-
actores y espect-actrices en la escenografía de los conflictos socioambientales ligados al cambio climá-
tico”, presentada por Nathalia Cubillos Barragán, bajo la asesoría de Tania Zabala, como trabajo de 
titulación de la Especialización en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades de FLACSO Ecuador, 
cohorte 2018-2019, con la subvención concedida por el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (IDRC) de Canadá.
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Fotografía 5.1 Comparsa artística BosAtrapasueños
Fuente: Atizay (2019).

Introducción 

¿Cómo abordar el desafío del crecimiento de las ciudades, en un contexto 
de cambio climático donde se entretejen y se configuran la desigualdad, la 
esperanza, la resistencia, las manifestaciones de inconformidad, así como las 
nuevas formas de encuentro, de resolución y protagonismo de sus habitantes?

Este reto no es ajeno a la localidad de Bosa, ubicada en la periferia de 
la ciudad de Bogotá, Colombia; de acuerdo con la categorización de la 
CEPAL (2002, 38), corresponde a una ciudad intermedia por su tamaño 
demográfico de 776 363 habitantes (Hábitat Bogotá 2019, 2). Bosa pre-
senta desafíos urbanos por su rol en la “estructuración y cohesión territo-
rial, al conectar lo rural con lo urbano [...] así como en la generación de 
condiciones para el crecimiento económico, el intercambio y el desarrollo 
social” (Hall 2005, 2).
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Esta localidad es uno de los territorios más vulnerables de la ciudad 
de Bogotá por la desigualdad social y el cambio climático. Se han identi-
ficado al menos siete dimensiones con potenciales riesgos: seguridad ali-
mentaria (30,9 %), hábitat humano (29,1 %), infraestructura (22,1 %) 
biodiversidad y servicios ecosistémicos (8,1 %), salud (5,9 %) y recurso 
hídrico (3,9 %) (IDIGER 2019, 3). 

Esta realidad territorial correlaciona múltiples violencias que intensifican 
los conflictos socioambientales por efectos del cambio climático debido a:

1. El crecimiento urbano y el aumento progresivo de la población. 
2. La frágil gobernanza local y la insuficiente participación de actores en 

la planificación y gestión del cambio climático.
3. La inadecuada gestión de los cuerpos hídricos, sistemas de alcantarilla-

do y residuos, que generan problemas de salud pública, inundaciones y 
deslizamientos.

4. El deterioro significativo de los ecosistemas generado por las activida-
des industriales.

En este mismo escenario de riesgos, Bosa es identificada como una de las 
localidades con mayor actividad artística y cultural en la ciudad. Es preciso 
indicar que el origen y consolidación de organizaciones relacionadas con el 
arte y la cultura, se han desarrollado en períodos de gran tensión social y 
política en la capital colombiana.

Una de estas organizaciones es la Agrupación Cultural Atizay, que na-
ció hace ocho años en este escenario por iniciativa de mujeres artistas y 
maestras que tenían especial interés en vincular las artes con la transfor-
mación territorial en temas de género, posconflicto y construcción de paz, 
especialmente con niñas, niños y jóvenes de la localidad.

Esta experiencia ha permitido que el lenguaje artístico se constituya en 
un medio para las y los participantes que posibilita construir, transformar 
y sensibilizar sobre las realidades territoriales especialmente asociadas a los 
conflictos socioambientales. De esta manera, niñas, niños y jóvenes de la 
zona periférica han impulsado la mediación de los conflictos socioambien-
tales ligados al cambio climático.
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¿Cómo lo han hecho? ¿De qué forma el lenguaje artístico se constituye en 
un mediador de los conflictos socioambientales ligados al cambio climático? 
¿Cómo las organizaciones sociales, ambientalistas y gubernamentales 
localizadas en las zonas periféricas de las ciudades, pueden mediar en los 
conflictos socioambientales ligados al cambio climático?

Se abordó la Investigación-Acción-Participativa (IAP) como un proceso 
dialéctico donde se reflexionó sobre estos interrogantes a través de las pro-
pias prácticas y dinámicas organizativas, sociales, políticas y culturales del 
territorio. Asimismo, se analizaron las categorías conceptuales de conflictos 
socioambientales y lenguaje artístico, que estuvieron correlacionadas con 
las subcategorías de vulnerabilidad territorial y mediación pedagógica.

La categoría del lenguaje artístico se conceptualizó desde “las formas 
de crear, expresar, comunicar y representar la realidad” (Herrera y Ochoa 
2016, 15), así como “conocer, analizar e interpretar producciones estética-
mente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corpo-
rales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios)” (Ros 2004, 6).

En esa lógica, el arte se constituyó en un eje articulador que posibilitó, a 
través del teatro del oprimido, llevar a cabo técnicas y ejercicios enfocados 
en la toma de decisiones, las creaciones inéditas, la memoria de los senti-
dos, el espectáculo como juego, las críticas y certezas, entre otros. 

Sobre este escenario del lenguaje artístico y la mediación pedagógica, 
niñas, niños y jóvenes de las zonas periféricas de las ciudades impulsan la 
mediación de los conflictos socioambientales ligados al cambio climático.

Para dar cuenta de ello, el capítulo se estructura en cinco apartados. 
El primero hace referencia a una aproximación al contexto; el segundo se 
denomina “En-clave de la experiencia: una mirada a la Agrupación Cultu-
ral Atizay”. Después, se encuentran las secciones que hacen énfasis en las 
fases de participación definidas en el marco del proceso de la Agrupación 
Cultural Atizay. El tercer apartado destaca la fase de información de la 
experiencia y se denomina “Me re-conozco: conflictos socioambientales y 
vulnerabilidad territorial”. El cuarto hace referencia a la fase de involucra-
miento y se titula “Nuestros pasos por la localidad de Bosa: el sentido del 
re-encuentro”. El último apartado se refiere a la fase de empoderamiento 
y se llama “Los cuerpos y el territorio son nuestro escenario de actuación”. 
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Una aproximación al contexto

“Las prácticas artísticas y pedagógicas en Atizay no solamente se han 
preocupado por trabajar en las posibles soluciones de los conflictos 

socioambientales como un fin, sino que también han permitido que 
niños, niñas y jóvenes reconozcan lo que pasa en el territorio e impul-

sen sus capacidades para liderar, actuar y transformar”.
Atizay (2019,15).

 
En América Latina y el Caribe hay 193 millones de niñas y niños (UNICEF 
2019), y el mayor número de jóvenes en la historia: 160 millones (CEPAL 
2020). En Colombia, la niñez y la juventud representan el 47 % de la po-
blación (DANE 2019); para el caso de la ciudad de Bogotá la cifra asciende 
a 40 %, porcentaje similar al de la localidad de Bosa (Hábitat Bogotá 2019).

Este panorama demográfico indica que con el paso del tiempo esta por-
ción de la población enfrentará las peores consecuencias por los impactos 
del cambio climático (UNICEF 2019). Por este motivo, niñas, niños y jó-
venes, lejos de ser actores pasivos, han empezado a manifestar –a una escala 
nunca antes vista– su compromiso por emprender acciones para proteger 
el futuro del planeta y participar en las iniciativas destinadas a mitigar y 
adaptarse a los efectos del cambio climático.

Ejemplo de ello es lo que ocurre en Bosa con la Agrupación Cultural Ati-
zay –conformada principalmente por niñas, niños y jóvenes–, que utiliza al 
arte como su lenguaje, y articula la participación y la educación popular como 
estrategias de representación cultural vinculadas a la realidad social urbana.

En-clave de la experiencia: 
una mirada a la Agrupación Cultural Atizay

La Agrupación Cultural Atizay sintonizó las categorías de participación, crea-
tividad y emancipación, para evidenciar cómo niños, niñas y jóvenes, sujetos 
sociales y políticos, pueden incidir en la transformación de la realidad urba-
no-territorial a través la noción de “reflexión y acción desde lo colectivo”.
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Para esta iniciativa, la Agrupación incorporó tres fases de participación: 
información, involucramiento y empoderamiento, que permitieron reco-
nocer la acción-práctica a través del contexto e interpretación de la reali-
dad, la comprensión y la construcción de nuevas formas de actuar ante los 
conflictos socioambientales.

En ese sentido, el proceso metodológico que acompañó la escenografía 
de la realidad en el abordaje de los conflictos socioambientales y la vul-
nerabilidad territorial fue la IAP, que desde la mirada de Jaramillo, Piza y 
Valencia (2007, 66) es la “... construcción de comunidad, del saber colec-
tivo, del desarrollo de valores y [donde] las potencialidades comunitarias 
recobran sentido”.

De esta manera, niños, niñas y jóvenes de la Agrupación definieron 
desde su visión los problemas, dilemas y contradicciones, para luego in-
terpretar críticamente sus propias formas de vida, a través de un lenguaje 
comprensible, en este caso, el artístico.

Para el desarrollo de las tres fases de participación, la Agrupación 
formuló cuatro preguntas que orientaron su experiencia: información: 
¿cómo entienden los niños, niñas y jóvenes la participación en sus territo-
rios?; involucramiento: ¿cómo abordan los conflictos socioambientales y 
la vulnerabilidad territorial?; empoderamiento: ¿dónde sitúan el lenguaje 
artístico y los conflictos socioambientales ligados al cambio climático? y 
¿cuáles son sus aportes?

En primer lugar, se identificó a la información como una fase práctica 
que incidió en la participación de niños, niñas y jóvenes para la recuperar 
significados que narran la historia de su territorio desde protagonismos y 
antagonismos.

Por eso es que no sabemos tanto, porque no nos informamos y tampoco ha-
cemos nada para compartir lo que vivimos realmente [...] siempre decimos 
que es responsabilidad de alguien más y tampoco hacemos mucho o, bue-
no, no hacemos nada. Esto tiene que cambiar. [...] Justo aquí empezamos a 
hilar que esto del cambio climático no era tan lejano. Y nosotras/nosotros 
pensando que eso era un tema de noticias y medios (Atizay 2019, 17).
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La segunda fase de involucramiento permitió incidir y promover el lideraz-
go activo de las y los participantes como agentes de cambio, para vincular 
la acción y reflexión en la identificación de conflictos socioambientales.

Llegamos a un acuerdo y era que saldríamos a caminar por la localidad. 
Quizá suene absurdo volver a caminar sobre los pasos dados, pero era ne-
cesario que retomáramos ese relacionamiento consciente y reflexivo sobre 
nuestro territorio. Y también conocerlo a través de nuestras experiencias; 
solo así podríamos actuar de manera coherente (Atizay 2019, 13).

Finalmente, la tercera etapa de empoderamiento fue entendida como un 
momento clave para asumir el papel de las y los participantes como prota-
gonistas de la transformación de la realidad territorial, desde una perspec-
tiva colectiva y solidaria.

La experiencia nos ha transformado más allá del producto estético. En 
este camino, paso a paso, nos descubrimos y coexistimos no solo corpo-
ral sino territorialmente. Aquí nuestras realidades son similares y, por 
esta razón, encontramos más razón para unirnos y cambiar el rumbo 
(Atizay 2019, 31).

Me re-conozco: conflictos socioambientales 
y vulnerabilidad territorial

Para ese momento, la Agrupación no había abordado los temas asocia-
dos a conflictos socioambientales y vulnerabilidad territorial dentro de sus 
proyectos. Sobre este panorama, niñas, niños y jóvenes desarrollaron un 
collage de noticias como una herramienta de discusión y reflexión en torno 
al territorio.

Una vez escuchamos hablar sobre cambio climático, nos pareció que era 
un tema de noticias y por eso acudimos a ellas, para saber si todo lo que 
estaban diciendo era cercano para nosotras/nosotros (Atizay 2019, 13).
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Encontramos que no era tan lejano como parecía. Uno de ellos decía que 
la calidad del aire en Bogotá estaba empeorando […] con razón hay tanto 
polvo en las calles, casi no hay árboles, el río está sucio, olores desagra-
dables, empresas irresponsables y comunidades que viven en medio de la 
basura (Atizay 2019, 13).

Figura 5.1 Collage de titulares de noticias de prensa

Fuente: Datos tomados del trabajo investigativo basado en los titulares de noticias de 
prensa: El Nuevo Siglo, Caracol Radio, Razón Pública, El Espectador y El Tiempo. 

Durante la fase de información, se evidenció que Bogotá es considerada “la 
ciudad con mayor riesgo por cambio climático” (IDIGER 2019, 3) debido 
a la variabilidad climática por “aumentos en la temperatura (de hasta 0,5 
ºC) y disminuciones en la precipitación (de hasta 60 %) durante el fenó-
meno de El Niño, así como disminuciones en la temperatura (de hasta 0,5 
ºC) y aumentos en la precipitación (de hasta 60 %) durante el fenómeno 
de la Niña” (PNUD e IDEAM 2014, 5).

La ciudad lidera el ranking nacional de vulnerabilidad territorial, es-
pecialmente por “las altas demandas hídricas, la insuficiente seguridad 
alimentaria, la inadecuada gestión de los eventos meteorológicos y la defi-
ciente cobertura vegetal urbana” (IDIGER 2019).

Los hallazgos que los niños, niñas y jóvenes de la Agrupación hicieron 
indagando en medios y otros estudios los situaron en una escala de ciudad 
distrital, lo que volvía distante su relación con el entorno inmediato. Por 
esta razón, se realizó un recorrido a partir de los saberes, imaginarios y ex-
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periencias de la localidad, que fue articulado con elementos conceptuales y 
esquematizado mediante la analogía de un atrapasueños.

Figura 5.2 Experiencias y percepciones sobre la localidad de Bosa 
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Fuente: Cubillos (2020).

Desde la fase de información, este ejercicio de articulación holístico per-
mitió un abordaje centrado en la equidad urbano territorial, conflictos 
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socioambientales y cambio climático a partir del cual surgieron seis temá-
ticas priorizadas: la presencia del cabildo indígena, la violencia hacia las 
mujeres, las organización social y comunitaria, la presencia del Estado y el 
modelo económico, la migración, los problemas de movilidad, el desem-
pleo y la falta de oportunidades académicas. 

Dicha interrelación puede explicarse desde varias entradas: “los pro-
cesos de urbanización y, por ende, el crecimiento de la ciudad, el clima 
urbano como recurso, contexto y amenaza y las consecuencias que tiene 
desde una visión multidimensional” (FLACSO 2019, 38). Asimismo, en 
esta interacción se “combinan, superponen, entrelazan y encadenan una 
infinidad de variables, [...] por tanto, el equilibrio del sistema puede ser al-
terado por distintas naturalezas, que provocan la vulnerabilidad territorial” 
(Hidalgo 2009, 160).

No tengamos miedo... Es sencillo problematizar cuando te encuentras in-
merso en el territorio, además de poderlo discutir desde distintas perspec-
tivas; sin embargo, materializar las ideas y que estas sean entendidas por las 
demás personas, ese sí es nuestro gran reto (Atizay 2019, 14). 

Ante tal reflexión, la Agrupación encontró que la aproximación de Sa-
nabria (2013, 6) sobre los conflictos socioambientales era más cercana y 
comprensible; estos son asumidos como manifestaciones históricas en el 
territorio que consolidan “necesidades, deseos, emociones, circunstancias 
del entorno, posiciones y objetivos de actores que difieren en sus interpre-
taciones, siendo estos los responsables de la creación, regulación, transfor-
mación y creación de nuevos conflictos”.

Esta definición permitió concluir que el conflicto tiene una relación socioam-
biental que “se caracteriza por un vínculo sociedad/naturaleza [...] que tensiona 
esta estabilidad histórica entre una comunidad y su hábitat” (Walter 2009, 5). 

Martínez-Alier (2004, 21) indica que los conflictos se expresan a 
través de diversos lenguajes de valoración. Dicha afirmación toma vida 
cuando las conceptualizaciones y valoraciones de la naturaleza entre los 
actores del conflicto son definidas a partir de tipologías como las expues-
tas por Orellana (1999, 92):
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A: Naturaleza como recurso natural frente a naturaleza como espacio de 
vida: Se trata de dos grandes mundos enfrentados, cuyo relacionamiento 
tenso se traduce en términos de intereses y necesidades. 
B: Naturaleza como recurso natural: Estos conflictos internos pueden ex-
presarse como conflictos de uso, acceso, explotación y manejo de recursos. 
También aquí flotan intereses y necesidades. 
C: Naturaleza como espacio de vida: Estos conflictos pueden ser por uso, 
acceso y manejo de espacios (la ocupación de espacios puede ser una ma-
nifestación). Las variables, intereses y necesidades también están presentes. 

Para profundizar las tipologías del conflicto socioambiental y cómo se ma-
nifiestan en el territorio, se tuvo que “volver a caminar” por la localidad de 
Bosa; ese re-encuentro hizo visible la fase de involucramiento.

Así se pudo concluir que el abordaje del conflicto socioambiental rela-
cionado con el cambio climático es proceso y resultado al mismo tiempo, 
y forma parte de un sistema con múltiples nodos de articulación y efecto. 
Por tanto, la información debe ser holística, complementaria, diversa, 
histórica, actual y en prospectiva, para que pueda describir y compren-
der mejor al territorio y a sus habitantes. Este es un requisito clave para 
que la participación no solo se considere un derecho, sino un ejercicio 
responsable e informado que permita abordar adecuadamente un hecho 
que afecta a la comunidad.

Nuestros pasos por la localidad de Bosa: 
el sentido del re-encuentro

 “Se sentía raro tener una salida en un lugar que solíamos transitar. 
¿Será que somos máquinas y no vemos a nuestro alrededor?”. 

Atizay (2019,16).

En el lenguaje artístico, la escenografía es ese espacio cotidiano de la rea-
lidad que recupera y valida la imaginación, el pensamiento y la emoción 
(González 2014) de un espectador que contempla lo que ocurre en es-
cena. Es un proceso vital que, a través de sus relatos, transforma a dicho 
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espectador en protagonista. Es un camino que fija al lenguaje artístico en 
concordancia con el ambiente y la reivindicación territorial, por lo que “se 
enfoca de forma positiva en la acción: centrándose en lo que sí podemos 
hacer” (Perales 2010, 8).

En este escenario convergen los conflictos socioambientales, que re-
presentan “situaciones complejas que reflejan diferencias y desequilibrios 
sociales, ambientales, económicos, culturales y de poder en torno al uso 
del territorio, de los recursos disponibles en él y de sus potenciales efectos 
e impactos en la vida de las personas” (Pérez y Rojas 2017, 11). Caminar 
informados permitió a las y los integrantes de la Agrupación evocar nue-
vas interpretaciones del territorio. “Bosa significa ‘cercado que protege las 
mieses’. Aquí hay una comunidad muisca, hay muchos problemas como 
delincuencia, pobreza y viven muchas personas, no tenemos ríos limpios” 
(Atizay 2019, 16).

Estas fueron las principales reflexiones y resultados de la fase de invo-
lucramiento.

Tabla 5.1 Recorridos por el territorio

Estación Descripción Reflexiones

Río Tunjuelo 
(Sector Bosa)

Una vez ubicados en el sector del 
río, se reflexiona en torno a la 
importancia de los procesos sociales 
y comunitarios que se han dado en 
el territorio. Asimismo, se comenta 
sobre la historia del sector del río y 
sobre las problemáticas sociales, am-
bientales y hasta públicas que se han 
tenido en torno a sus impactos.

“Quizá la parte más difícil fue encon-
trarnos con el río Tunjuelo, ese al que 
hasta ese día le llamamos El Caño y lo 
despreciábamos tanto. Además de lo 
difícil que fue estar ahí y enfrentarnos 
a ese olor tan terrible y a la cantidad 
de basura, fue impresionante ver cómo 
personas vivían ahí al lado” (Atizay 
2019, 16).

Espacio verde – 
Bosa centro

Se reconoce la importancia de los 
espacios ambientales para la vida hu-
mana, así como su historia relaciona-
da con la colonización del territorio 
durante la invasión española, que se 
considera el inicio de la apropia-
ción y la expansión urbanística no 
planificada que afecta directamente 
los ecosistemas y al desarrollo urbano 
territorial.

“La naturaleza aquí no está porque 
vivimos en la ciudad y aquí solo hay 
cemento” (Atizay 2019, 16).
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Humedal de la 
Vaca

El Humedal de la Vaca es un ejem-
plo de participación y empodera-
miento por el territorio. Hoy por 
hoy tenemos un humedal recupera-
do; es una conquista que reivindicó y 
resignificó las inadecuadas prácticas 
que se estaban dando en el territorio, 
no solo por la comunidad sino por 
las industrias de la localidad de 
Kennedy.

“Parecía que todo estuviera organizado 
porque nuestra última estación se 
podría llamar Esperanza, pero no, 
realmente se llama Humedal de la 
Vaca, un cuerpo hídrico que queda 
en la localidad vecina de Kennedy. 
Apenas logramos atravesar la reja que 
lo protege, todo vuelve a ser luz, ¡qué 
lugar tan hermoso!” (Atizay 2019, 18)

Fuente: Información obtenida del trabajo de campo basado en las memorias de Atizay (2019).

Para abordar estas complejidades territoriales, las tipologías descritas fueron 
claves para caracterizar los conflictos socioambientales ligados al cambio cli-
mático en la localidad, porque permitieron que la Agrupación contrastara 
las conceptualizaciones y valoraciones de la naturaleza entre los actores del 
conflicto y, al mismo tiempo, narrara estos “mundos enfrentados” (natura-
leza, mercado y población). “Este fue un punto de partida muy crudo para 
nosotras/nosotros, por primera vez nos acercábamos al imaginario urbano 
de la ‘ciudad en riesgo’, ‘la localidad en riesgo’” (Atizay 2019, 17).

Esta experiencia permitió que el grupo acudiera al pasado, presente y 
futuro de la localidad a través del recurso metodológico de la cartografía 
urbana2 y de representarlo –de una manera creativa y libre– por equipos.

La cartografía del pasado fue escenificada a través un programa radial, 
liderado por las y los participantes mayores de 20 años: “Los barrios tu-
vieron una intervención política clave para la construcción de viviendas 
y el ordenamiento territorial. También antes de la llegada de los con-
juntos residenciales, Bosa era más rural y había zonas donde se veían 
animales y pastizales como en el campo; eso nos dicen nuestros abuelos” 
(Atizay 2019, 13).

Para la cartografía del presente se preparó el programa de Youtube Bosa 
Hoy. Allí, las y los participantes entre 14 y 19 años contaron de manera 
creativa su diario vivir y destacaron la desigualdad social, las afectaciones 

2  Cartografía urbana: La representación gráfica es uno de los métodos más adecuados y, según 
Mazurek (2006, 125), uno de los más específicos para el estudio de las percepciones de espacios y 
territorios, debido a que el conocimiento espacial se encuentra basado en representaciones.
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actuales por el desarrollo urbano, la acelerada construcción de proyectos 
de infraestructura y vivienda y el alto nivel de inseguridad. También re-
saltaron que el valor más importante de sus habitantes era la solidaridad.

Figura 5.3 Cartografía social del presente  
 Identificación de conflictos socioambientales

Alerta por la regular y mala calidad del aire
Grafican la generación de emisiones de GEI por el sector industrial, la contaminación de las fuentes móviles, la quema de basura, llantas 
y madera y la disposición inadecuada de residuos en el espacio público (lotes, calles, alamedas y ciclo rutas), así como en las rondas del 

río Tunjuelo y humedal Tibanica.

Uso inadecuado de las fuentes hídricas del río Tunjuelo
Grafican el deterioro del ecosistema, los asentamientos humanos ilegales en la ronda del río, riesgos por inundaciones a viviendas 

aledañas, así como una alta contaminación por vertimientos industriales y domésticos.

Fuente: Atizay (2019).

“Y todo eso que pasa lo relacionamos con la vida del río Tunjuelo y nueva-
mente del aire” (Atizay 2019, 18).

El ejercicio de cartografía urbana dio apertura a priorizar conflictos so-
cioambientales ligados al cambio climático. Adicionalmente, se emplearon 
otras herramientas de análisis como: línea del tiempo del conflicto, mapeo 
de actores, árboles de problemas y objetivos, que dieron insumos para la 
siguiente caracterización:
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Tabla 5.2 Conflictos socioambientales en la localidad de Bosa, Bogotá

Conflicto central
Uso inadecuado de las fuentes hídricas del río Tunjuelo - tramo 

localidad de Bosa

Características del 
conflicto

Ha generado deterioro del ecosistema, incremento en los asentamien-
tos humanos ilegales en la ronda del río, riesgos por inundaciones a 
viviendas aledañas, así como una alta contaminación “por vertimien-
tos industriales (cementerios, relleno sanitario, frigoríficos, fábricas, 
entre otros) y domésticos que generan detrimento de la calidad de 
vida urbana y de manera notoria a las comunidades” (Comisión 
Ambiental Local 2012, 8).

Actores Posiciones e intereses

Estado Preservar el río Tunjuelo como una fuente hídrica de abastecimiento 
al sur de la ciudad de Bogotá.

Comunidad local

Limpiar el cuerpo de agua para evitar los impactos en la salud públi-
ca, las viviendas insalubres, la proliferación de roedores y, finalmente, 
los olores nauseabundos que emite el río por el estancamiento y el 
vertimiento de aguas de alcantarillado.
Acceder y participar en los procesos de toma de decisiones.

Cabildo Indígena Muisca 
de Bosa

Defender y recuperar los territorios. 
Restablecer la relación con el espíritu del río. 
Buscar espacios dialógicos con entidades que están involucradas en el 
problema. 

Empresas
Postergar la recuperación del río. En caso de restablecer su estructura 
ecológica, se impedirían las prácticas de disposición de residuos que 
tienen las empresas. 

Conflicto central Conflicto relacionado con la alerta por la mala calidad del aire

Características del 
conflicto

La concentración de material particulado disperso en la atmósfera 
(PM10)3 “tiende a ser alta hacia la localidad de Kennedy-Bosa del 
sector suroccidente y disminuye hacia el nororiente, conservándose 
concentraciones medias en el sector central de la ciudad” (Alcaldía de 
Bogotá 2010, 10). Los efectos de la correlación entre la aparición de 
enfermedades respiratorias y la deficiente calidad del aire son notorios. 
Un estudio afirma que en la localidad de Bosa “se registraron 10 629 
muertes entre 2009 y 2014, en donde el 24,76 % del total de estas se 
atribuye a enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición 
de la concentración de los contaminantes” (Ortegón 2017, 2).

3  PM10 o partículas gruesas, también llamadas partículas inhalables, son aquellas menores a 10 
micrómetros y se consideran contaminantes constituidos por material líquido y sólido de muy diversa 
composición y tamaño. Se encuentran en el aire (Tzintzun, Rojas y Fernández 2005) y pueden ser ge-
neradas tanto por fuentes móviles como estacionarias, de manera natural o antropogénica (Villalobos 
et al. 2008).
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Actores Posiciones e intereses

Estado

Disminuir los índices de descontaminación para optimizar los 
reportes y la gestión de las instituciones adscritas al Ministerio de 
Ambiente. 
Cuantificar el beneficio-costo, a través de la valoración de los bene-
ficios en salud que se derivan de las mejoras en la calidad del aire en 
la ciudad.

Comunidad local

Reconocer que gran parte del problema de contaminación del área se 
debe a la ausencia del Estado, que maneja políticas que benefician al 
mercado y van en contravía con el desarrollo sostenible. 
Organizarse (veedurías ambientales, ambientalistas y colectivos 
defensores de la tierra) y tener interés en acceder y participar en los 
procesos de toma de decisiones.

Empresas Apuntar a que las medidas de protección ambiental no interfieran en 
sus actividades. 

Fuente: Cubillos (2020).

Finalmente, en el ejercicio de la cartografía urbana, se presentó el mapa del 
futuro, liderado por niñas y niños, quienes hicieron un programa de pre-
miación denominado Territorio Mundo, en el cual Bosa era galardonada 
por siembra de árboles y por ser líder en la educación ambiental.

Figura 5.4 Cartografía social del futuro de la localidad

Trabajo en equipo

Líderes y lideresas

Corporaciones de arte, cultura y educación
 

        Fuente: Atizay (2019).
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Una vez compartida la cartografía, se reflexionó sobre cómo alcanzar colec-
tivamente ese mapa del futuro y de los sueños.

i. Fortalecer la capacidad y acción colectiva para una recuperación justa y 
resiliente ante crisis emergentes como la crisis climática; ii. promover esce-
narios de formación y reflexión que permitan, en conjunto con lo institu-
cional, que la comunidad tenga voz y se apropie del territorio, iii. Recuperar 
la memoria histórica del territorio y vincularla al lenguaje de sus habitantes 
para la mediación de conflictos socioambientales (Atizay 2019, 22).

Esta fase permitió reconocer y profundizar el saber local y contrastarlo 
con la nueva información, para, a partir de ello, consolidar la articulación 
individual y colectiva de creencias, saberes y prácticas, desde y hacia el te-
rritorio. Así, involucrarse fue un proceso acumulativo, dinámico, abierto y 
estructurado por las experiencias locales transgeneracionales.

Los cuerpos y el territorio son 
nuestro escenario de actuación

La última fase de empoderamiento fue planificada y experimentada no 
solo por la Agrupación, sino también por los habitantes de la localidad. 
“En este camino, paso a paso, nos descubrimos y coexistimos no solo cor-
poral sino territorialmente” (Atizay 2019, 31).

Las narraciones recuperadas por las y los participantes sobre el territo-
rio buscaban reencontrarse con el escenario que compartían a través del 
lenguaje artístico. Sin duda, agudizar la mirada y emprender los pasos per-
mitió capturar detalles visuales y fortalecer la capacidad discursiva de las 
interpretaciones de las y los participantes.

Justo este momento de deliberación era el que tanto habíamos esperado, 
pero también el que más duda nos generaba: ¿Cómo vamos a expresar todo 
esto que sabemos? ¿Cómo vincular a la comunidad y darle un mensaje más 
cercano que el de los fríos medios y las cifras? ¿Cómo unir cambio climático, 
arte y conflictos socioambientales? ¿Cómo, cómo, cómo? (Atizay 2019, 31).
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Sobre este panorama, la Agrupación Cultural Atizay confirmó que el con-
cepto tradicional del arte como objeto y producto estético debía superarse, 
puesto que “se ha expandido y se conforma como un amplio espectro de 
actividades capaces de activarse en terrenos donde el factor social y colec-
tivo se convierte en un dispositivo fundamental para la creación” (Soto 
2017, 139) y para la fase de empoderamiento.

En efecto, para crear la propuesta artística se acudió a la narrativa 
que niños, niñas y jóvenes construyeron sobre la cartografía urbana de 
conflictos socioambientales ligados al cambio climático, y se decidió 
que la comparsa artística sería el lenguaje más consecuente por sus 
características.

 
Esta representación artística hace parte del “teatro de calle”, lo cual per-
mitía estar en contacto con el territorio, movilizarlo “lejos del centro” y 
del espacio cerrado (Auditorio Teatral). Entonces, nuestra comparsa tras-
cendería hacia los bordes, hacia la periferia, hacia el río Tunjuelo y por el 
aire. Pensamos... solo desde allí construiremos una cultura de la resistencia 
(Atizay 2019, 32). 

La propuesta se estructuró teniendo en cuenta el uso de la metáfora y el 
desarrollo de ejercicios de creación colectiva en los que se personificó la 
comparsa titulada BosAtrapasueños, que representó:

Al tejido como elemento fundamental para la comunidad, que simboliza 
la vida y a los elementos propios de la identidad local. Su propuesta está 
representada por los elementos de la naturaleza tierra, agua, fuego y aire 
y su correlación con los ámbitos de conflictos socioambientales y cambio 
climático (Atizay 2019, 33).
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Tabla 5.3 Síntesis de la estructura conceptual de la Comparsa 
Artística BosAtrapasueños

Personaje Descripción

Fotografía 5.2 Personaje principal: Hizca
Fuente: Atizay (2019) 

Personificó a los líderes y lideresas de la localidad 
de Bosa. Escénicamente, vivió una dualidad que le 
permitió movilizar su espíritu de colectividad y atra-
vesar escenarios de conflictos. Fue representado por 
una mujer que reflejó el rol histórico de liderazgo y 
empoderamiento local.
Relación temática: liderazgo transformacional 
climático

Fotografía 5.3 Cuadro Fiba (elemento aire)
Fuente: Atizay (2019)

Reflejó la niñez interpretada desde la inocencia, la 
fantasía y el juego como un momento para visuali-
zar y plasmar los sueños. Representa lo intangible y 
complejo que puede ser alcanzar un ideal colectivo. 
Asimismo, simbolizó el abandono del Estado y la 
fragilidad de las políticas que están en contravía con 
la identidad del territorio.
Relación temática: calidad del aire

Fotografía 5.4 Cuadro Gata (elemento fuego)
Fuente: Atizay (2019)

Representó la juventud vista desde la rebeldía y la 
locura, así como el peligro que corre la realización 
de los sueños ante impulsos imprecisos y miedos 
sombríos. Asimismo, personificó las injusticias, la 
indiferencia y el abuso de poder sobre el territorio.
Relación temática: aumento de temperatura e 
incendios forestales
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Fotografía 5.5 Cuadro Quyca (elemento tierra)
Fuente: Atizay (2019).

Simbolizó el camino recorrido y las posibilidades 
que se tienen para alcanzar los sueños colectivos.
Compartió el valor simbólico que define la relación 
entre los humanos con el territorio y la naturaleza 
desde una base física, cultural y espiritual.

Fotografía 5.6 Cuadro Sie (elemento agua)
Fuente: Atizay (2019).

Representó la materialización de las apuestas colec-
tivas. Se comprendió a partir del miedo y el coraje; 
fue relacionada con la fluidez del agua. Este cuadro 
fue liderado por músicos y músicas, quienes hicie-
ron comprender que los sueños se hacen realidad, 
luchando y defendiendo todo aquello en lo que se 
cree y anhela conseguir desde la colectividad en el 
territorio.
Relación temática: cuerpo hídrico río Tunjuelo

Fuente: Cubillos (2020, 70-72).

La circulación de la comparsa situó a la realidad local en el espacio público 
desde un lenguaje cotidiano que fue fusionado en la calle y se convirtió 
en parte del paisaje para cinco mil personas que formaron parte del actor 
itinerante.

Es preciso indicar que la vinculación de las prácticas artísticas con la 
participación en asuntos públicos se conectó con la afirmación: “Todo arte 
busca una interacción, un intercambio con un público” (Parramon 2003, 
3). En esta interacción se identificaron construcciones sociales y estructu-
ras de poder que convocaron a re-pensar las formas de actuación.
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Representar la comparsa se convirtió en un momento en el que vimos 
posible construir en común-unidad. [...] El arte y la cultura hacen parte de 
la identidad local y esto nos acercó a que las comunidades reconocieran lo 
que pasa y, al mismo tiempo, percibieran lo mucho que podemos transfor-
mar el territorio desde la colectividad y la solidaridad (Atizay 2019, 15).

La comparsa movilizó una visión participativa desde la intersubjetividad, 
es decir, la capacidad de coordinar “la participación individual en una acti-
vidad sociocultural conjunta” (Matusov 1996, 22). La Agrupación Cultu-
ral Atizay puso especial énfasis en las interacciones sociales que ocurrieron 
dentro de la comunidad y que contribuyeron a generar un pensamiento 
territorial compartido.

El empoderamiento demostró que una disertación sobre la acción co-
lectiva implica abordar la cultura, el ambiente, las características sociales y 
políticas de manera conjunta. Esto fue un desafío que reivindicó la relación 
entre el reconocimiento sociocultural, la representación política, el ejerci-
cio de gobernanza, la agenda pública, los saberes del territorio, entre otros. 

Como resultado de sus experiencias prácticas, simbólicas y discursivas, 
la Agrupación realizó lineamientos pedagógicos que reflejan la experiencia 
de la niñez y la juventud, en relación con las variables de conflictos so-
cioambientales ligados al cambio climático.

No es suficiente con haber construido una propuesta que articulara lo te-
rritorial, lo artístico, lo urbano y lo pedagógico para una organización, un 
territorio y una temporalidad específicos. La expresión no se puede silen-
ciar y la única manera de fortalecernos es coexistiendo y resistiendo desde 
otros lugares, organizaciones y comunidades (Atizay 2019, 34).

Estos lineamientos pretenden promover escenarios de reflexión-acción-
participativa para que, de la mano de las organizaciones sociales, ambien-
talistas y gubernamentales, sean considerados para abordar los conflictos 
socioambientales en sus programas y proyectos con la niñez y la juventud.

La estructura metodológica permitirá que las organizaciones cuenten 
con un cuerpo de pensamiento articulado para que, a partir de un “acon-
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tecimiento ético-político, los sujetos pueden interpelar e interrogar” (Cris-
tancho et al. 2014, 187) sus realidades, y generar diferentes espacios de 
acción colectiva y liderazgo transformacional.

La estructura metodológica del modelo de mediación tiene en cuenta 
las fases de participación: información, involucramiento y empoderamien-
to, en correlación con las técnicas de participación social y prácticas artís-
ticas que fueron contempladas en el proceso para mediar los conflictos.

Tabla 5.4 Estructura metodológica para mediar conflictos socioambientales 
ligados al cambio climático desde el lenguaje artístico

Fases de par-
ticipación

Eje temático
Técnicas de parti-

cipación social
Prácticas artís-

ticas
Mediación del 

conflicto

Información
Me re-conoz-
co: ¿soy parte 
del territorio?

- Indagar en fuen-
tes secundarias y 
elaborar un colla-
ge de noticias.
- Diagnóstico 
participati-
vo: recuperar 
imaginarios y per-
cepciones sobre el 
territorio. 

- Teatro del 
oprimido:
- Técnica: la 
memoria de los 
sentidos
- Cartografía del 
cuerpo 

Conocer el 
fenómeno y su 
interrelación con 
otras variables.
Describir cómo 
se manifiesta el 
fenómeno en el 
territorio.
Identificar 
los conflictos 
socioambientales 
ligados al cambio 
climático en el 
territorio.

Involucra-
miento

Ahora que sé 
que soy un te-
rritorio, ¿cómo 
lo expreso?

- Recorrido por el 
territorio
- Cartografía 
urbana
- Línea del tiem-
po del conflicto 
- Mapeo de acto-
res del conflicto
- Árbol de proble-
mas del conflicto
- Árbol de objeti-
vos del conflicto

- Teatro del 
oprimido:
- Técnica: obser-
var todo lo que 
se mira
- Ejercicio de los 
espejos
- Teatro imagen
- Ejercicio de los 
esclavos

Caracterización y 
perspectiva de los 
actores vinculados 
a los conflictos 
socioambientales 
ligados al cambio 
climático en el 
territorio.
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Empodera-
miento

Los cuerpos 
y el territorio 
son el esce-
nario.

- Crear y cocons-
truir la propuesta 
artística.
- Hacer circular la 
propuesta.

- Teatro del 
oprimido:
- El espectáculo 
como juego

Acción-reflexión 
colectiva a 
propósito de 
los conflictos 
socioambientales 
ligados al cambio 
climático en el 
territorio.
Otras acciones 
para sostener 
el proceso de 
participación y de 
resolución.

Fuente: Cubillos (2020, 56-57). 

En ese sentido, los lineamientos pedagógicos convocan a una travesía 
de diálogo, coconstrucción y reflexión colectiva que interpela la relación 
con los territorios urbanos a través del uso de otros lenguajes de valora-
ción que vinculan al lenguaje artístico como medio para representar e 
interpelar las realidades.

Cabe señalar que la pedagogía para mediar conflictos socioambientales 
ligados al cambio climático, se sitúa en medio de una cartografía urbana 
que visibiliza una tendencia histórica de desigualdad en los territorios en 
donde difieren las interpretaciones de los actores que lo convergen.

Plantear una propuesta adscrita a escenarios no convencionales como el 
lenguaje artístico para mediar los conflictos socioambientales del cambio 
climático, da la posibilidad de que niños, niñas y jóvenes se constituyan en 
sujetos sociales y políticos. 

El modelo de mediación pedagógica asume al lenguaje artístico desde 
los postulados del teatro del oprimido y el teatro imagen, que guardan es-
pecial sintonía con el humanismo, la liberación, la reflexión, la solidaridad 
y la capacidad de agencia.

Dicho reconocimiento como sujetos protagonistas desde la lógica de la 
mediación pedagógica contribuye a “alcanzar competencias complejas re-
lacionadas con el desarrollo de la capacidad de abstracción, la construcción 
de un pensamiento crítico-divergente y la apropiación de valores cultura-
les” (Ros 2004, 6). 
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En paralelo, sitúa a la participación en el plano de los conflictos so-
cioambientales y el cambio climático desde la formación y transformación, 
lo que permite reflexionar sobre las condiciones de vulnerabilidad y su 
capacidad para empoderarse como agentes de cambio territorial y cultural.

 
Conclusiones

La presente experiencia investigativa, pedagógica y artística es un proceso 
alternativo al modelo de desarrollo imperante, al promover la acción colec-
tiva y vinculante de iniciativas de agencia cultural orientadas a reconstruir 
el tejido social y a la resistencia. Estas iniciativas connotan un carácter 
transformador y liberador que va modificando las relaciones entre partici-
pantes y habitantes con su territorio.

Responder a la pregunta de investigación, ¿de qué manera el lenguaje 
artístico se constituye en un mediador de los conflictos socioambientales 
ligados al cambio climático?, invita a conectar las apuestas del proyecto 
por el lenguaje artístico con la(s) realidad(es) de la localidad. Dicha expe-
riencia permitió reconocer la importancia de los procesos de construcción 
de saberes en torno a los conflictos socioambientales del cambio climá-
tico. Se entiende al saber local como un insumo que permite construir 
colectivamente “la percepción del mundo, del territorio y de los ambientes 
llamados naturales como producto de una compleja interacción dada por 
procesos mentales e intelectuales, que a su vez están condicionados por 
factores culturales y ambientales” (Cárdenas 2002, 4). 

El saber local se consolida a partir de “la articulación individual y 
colectiva de creencias, saberes y prácticas, convirtiéndose en un sistema 
holístico, acumulativo, dinámico y abierto, estructurado por las expe-
riencias locales transgeneracionales y por la constante adaptación a las 
dinámicas ambientales, tecnológicas y socioeconómicas” (Toledo y Ba-
rrera-Bassols 2008, 108). Son “representaciones sociales (pensamientos, 
percepciones y acciones), que guían la vida cotidiana de las personas, 
[creadas] de forma ilimitada pero limitada por las condiciones sociales” 
(Bourdieu 2007, 89-90).
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En ese sentido, el lenguaje artístico como mediador de los conflictos so-
cioambientales ligados al cambio climático se materializó a partir de la conexión 
entre lo individual y lo social, la difusión intergeneracional, la participación y el 
involucramiento identitario, la innovación social, la manifestación de equidad 
y visibilidad de lo humano, el re-conocimiento del entorno, las posibilidades 
para la resistencia y la realización de acciones colectivas no segregadoras.

El abordaje de la propuesta también permitió que se consolidara 
un lenguaje que resulta comprensible y sugerente, que responde a la(s) 
realidad(es) de manera crítica y profunda, que expresa una conciencia soli-
daria en torno a los conflictos socioambientales del territorio, y que invita 
a la acción colectiva para resolver, negociar, resistir y elaborar utopías.

La propuesta artística BosAtrapasueños se consolidó como un perfor-
mance que permitió trasgredir el espacio público, en tanto se confrontaron 
las diferentes situaciones de la realidad social, ambiental, política y cultural 
en el territorio, lo que posibilitó incitar, reflexionar y confrontar el escena-
rio de los conflictos socioambientales de la localidad.

Configurar un espacio de expresión artística para niños, niñas y jóvenes 
abrió lugares de reflexión y formación que permitieron consolidar procesos 
de creación colectiva y circulación cultural en el territorio, que incidieron 
significativamente en las transformaciones subjetivas, la conciencia popu-
lar y el enriquecimiento del universo simbólico expresivo a través de la 
“formación del público” de las y los habitantes.

Lo anterior desembocó en un desafío mayor: recuperar la experiencia ade-
lantada por la Agrupación Cultural Atizay y, posteriormente, elaborar una 
propuesta de modelo de mediación pedagógica para el abordaje de conflictos 
socioambientales por parte de niños, niñas y jóvenes en contextos urbanos.

Bajo esa lógica, se articularon referentes investigativos, pedagógicos y 
artísticos, así como construcciones discursivas y prácticas que se han agen-
ciado en materia de conflictos socioambientales. De allí que lo artístico-
cultural sea concebido como práctica social que promueve la dignificación 
de los sujetos vinculados en el marco de una experiencia asociativa que 
mimetiza desde lo simbólico: reconstruir los sentidos del territorio y con-
figurar nuevas subjetividades en torno a los conflictos socioambientales 
ligados al cambio climático desde la niñez y la juventud.
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