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educación. Estos documentos pueden considerarse como “provisionales” y se publican bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA) para 

así estimular el debate académico entre diversos actores de la educación. Debate que puede tomar la forma de conversación, discusión, 

recuerdo, argumento, reflexión, sueño, escritura o conjetura; ojalá, frente a muchas tazas con café humeante.  

Tal como lo plantea Marin-Garcia & Garcia-Sabater (2010)*, los documentos de trabajo tienen como finalidad facilitar el acceso al debate 

académico de avances y resultados de trabajos de investigación, así como de fragmentos de investigación que posteriormente se pueden 

convertir en artículos científicos. De esta manera, estos trabajos académicos provisionales se vuelven citables y por tanto protegidos del 

plagio de ideas escritas y publicadas en versiones preliminares, sin menoscabo de ser divulgadas en los medios digitales o físicos que su 

autor considere adecuados.  

 

* Marin-Garcia, Juan & Garcia-Sabater, José (2010). Los Working Papers al servicio de la escritura productiva. Working Papers on Operations Management. 1(1). 

doi:10.4995/wpom.v1i1.790 

“Frente a una taza con café se piensa, pero también se dis-

cute, se recuerda o se argumenta. Frente a la taza con café 

se columbra, se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, 

se conversa… Y el café, el misterioso café escucha, profetiza, 

atestigua, aconseja, da fe, observa, asiente…” 

Gustavo Máynez Tenorio 
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I. Introducción 

Esta sistematizació n da cuenta del disen ó e implementació n del 

diplómadó “Desarrólló de Próyectós Educativós Próductivós (PPP) 

a partir del Aprendizaje Basadó en Próyectós”, pór parte del Cen-

tro Eduteka de la Universidad Icesi, cón dócentes de Timbiquí , 

en el litóral pací ficó cólómbianó. Estós PPP se enmarcan en ló que 

el Ministerió de Educació n Naciónal de Cólómbia ha denóminadó 

Módelós Educativós Flexibles.  

Gracias a su ubicació n geógra fica, Cólómbia cuenta cón una diver-

sidad e tnica y cultural histó rica en la que amerindiós, afródescen-

dientes e inmigrantes hispanós de la e póca cólónial fuerón lós pre-

decesóres de las 84 etnias indí genas, lós tres (3) grupós diferen-

ciadós de póblació n afrócólómbiana y el puebló gitanó que habita 

en nuestró territórió y que cónfórma dicha diversidad {1}. 

Ló anteriór, sumadó a las seis (6) regiónes naturales: Amazónia, 

Andina, Caribe, Insular, Orinóquí a y Pací ficó, cón identidades cul-

turales disimiles y própias, nó de e stas, si nó de cada una de las 32 

entidades territóriales –departamentós-, de sus respectivós muni-

cipiós, sin ólvidar la diversidad entre ló urbanó y ló rural.  

¿Có mó mejórar la calidad educativa a trave s de  

Próyectós Pedagó gicós Próductivós? *   

La experiencia, en tiempó de pandemia, en el Litóral Pací ficó Cólómbianó 

 
Caról Dí az S. 

Bóny Gó mez L. 

Juan Carlós Ló pez G. 

Adriana Marí a Ve lez J. 

Centro Eduteka, Universidad Icesi 

* Este documento de siste-

matización da cuenta de los 
aprendizajes alcanzados al 
diseñar e implementar un 

diplomado sobre Proyectos 
Pedagógicos Productivos 

dirigido a docentes del muni-
cipio de Timbiquí en el litoral 
pacífico colombiano. El diplo-

mado fue financiado por la 
Corporación Manos Visibles, 

organización que busca 
transformar liderazgos a 

partir de formar capacida-
des, conectar oportunidades 
y potenciar trayectorias para 

contribuir a la transforma-
ción de los territorios y po-

blaciones históricamente 
excluidos. 

  Díaz S., Carol S.    
Magister en Alta Dirección de 

Servicios Educativos y Licenciada 
en Ciencias Naturales con énfa-
sis en educación ambiental, con 

más de seis (6) años de expe-
riencia en formación docente.  
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Pór elló, cuandó se plantean apuestas educativas en el Paí s, 

estas deben ser flexibles y diversas, para satisfacer las necesi-

dades de la cómunidad que se va atender, recónóciendó su 

idiósincrasia. De allí , que, en pró de ófrecer un accesó igualita-

rió, plenó y real a la educació n, el Ministerió de Educació n Na-

ciónal (MEN) trabaja juntamente cón las Secretarí as de Educa-

ció n para identificar lós grupós de la póblació n que se encuen-

tran fuera del sistema educativó. Una vez identificadós, se bus-

ca hacer una caracterizació n de dichós grupós y se plantean 

estrategias legales, pedagó gicas y óperativas cón la finalidad de 

lógrar su accesó a la educació n. 

En Cólómbia, lós Módelós Educativós Flexibles -MEF- nacierón 

y se cónsólidarón cómó una estrategia de pólí tica sectórial, ca-

paz de respónder a las necesidades educativas y sóciales de la 

póblació n estudiantil que se encuentra en situació n de despla-

zamientó, pór fuera del sistema, en extra-edad ó en situació n 

de vulnerabilidad ante la realidad sócial, ecónó mica y ambien-

tal; y, que impiden ó limitan el accesó y la permanencia en la 

educació n ba sica cómó derechó fundamental de lós estudian-

tes {2}. 

El Ministerió de Educació n Naciónal de Cólómbia (MEN) es 

prómótór de este tipó de módelós educativós cón lós cuales 

busca lógrar el accesó a la educació n de tódas las cómunidades. 

La idea pasa pór desarróllar estrategias destinadas a buscar la 

permanencia en el sistema educativó y prómóver una educa-

ció n inclusiva mediante la atenció n directa de la diversidad.  

Así , lós Módelós Educativós Flexibles -MEF- buscan adaptarse a 

las necesidades de cada estudiante, garantizar la permanencia 

de la póblació n estudiantil en el servició educativó, cón el desa-

rrólló de prócesós de aprendizaje dentró de la educació n fór-

mal e infórmal, cón alternativas escólarizadas y semi-

escólarizadas, que se ajustan a las necesidades de lós nin ós, 

nin as, adólescentes y jó venes, en te rminós de tiempó y ubica-

ció n (MEN, 2015). Dentró de la óferta de MEF, se encuentran 

lós Próyectós Pedagó gicós Próductivós ó Próyectós Educativós 

Próductivós, lós cuales són el óbjetó principal de este dócu-

mentó. 

  Gómez L, Bony S.   
Especialista en Gerencia de Pro-
yectos e Ingeniera Informática. 

Experiencia en proyectos educa-
tivos, informática educativa, 

programación de software edu-
cativo, desarrollo de planeación 

estratégica y diseño de Planes 
de Mejoramiento Instituciona-
les, formación de docentes por 

más de ocho (8) años, desarrollo 
de inteligencia emocional, ase-

soría académica, acompaña-
miento y formación a docentes 
en Semilleros TIC, y asesoría en 

proyectos sociales – Consejos 
comunitarios y asociaciones de 

mujeres. 

    López G., Juan Carlos    
Magister en Educación  y Licen-
ciado en Educación con énfasis 

en Tecnología e Informática. 
Profesor del Departamento de 

Pedagogía de la Escuela de Cien-
cias de la Educación de la Uni-

versidad Icesi y editor del portal 
educativo Eduteka desde el año 

2002. Formador de docentes por 
más de quince (15) años. 

  Vélez J., Adriana María  
Máster en Desarrollo Humano y 
Gestión del Conocimiento, Más-

ter en Dirección Estratégica, 
Especialista en Informática Edu-

cativa, Ingeniera de Sistemas, 
Coach Ontológico e Inteligencia 

emocional, Senior Training INTEL 
Educar. Experiencia en Diseño, 

Formulación, Ejecución y Evalua-
ción de Proyectos Educativos y 
Sociales. Coordinadora en dife-

rentes proyectos educativos a 
nivel local y nacional, desde el 

sector oficial y privado. Forma-
dora de formadores por más de 
20 años. Conferencista nacional 
e internacional. Docente univer-

sitaria de pre y posgrado. 
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II. Modelos Educativos Flexibles -MEF- 

Lós Módelós Educativós Flexibles són, segu n el MEN (2018) {3}, própuestas pedagó gicas, 

metódóló gicas, lógí sticas y administrativas, disen adas especialmente para la atenció n educa-

tiva de las nin as, lós nin ós, lós jó venes y lós adultós; cón lós cuales se hace e nfasis en el recó-

nócimientó de lós aprendizajes previós, el dia lógó y la participació n activa, el trabajó indivi-

dual y grupal, la integració n curricular y el aprendizaje en cóntextó, cumpliendó cón las cóm-

petencias y lós esta ndares de calidad establecidós pór el MEN.  

Igualmente, el MEN (2016) {4} plantea sóbre ellós que són própuestas de educació n fórmal 

que permiten atender a póblaciónes diversas ó en cóndiciónes de vulnerabilidad, que pre-

sentan dificultades para participar en la óferta educativa tradiciónal. 

Y para el Institutó Európeó de Pósgradó – IEP  {5}– són un módeló eficaz pórque busca ce-

rrar brechas sóciales, trabajandó pór la equidad y la inclusió n cón las póblaciónes ma s vul-

nerables y ófrece infórmació n cóntextualizada a las particularidades y expectativas de cada 

unó de lós grupós de trabajó. 

El óbjetivó principal de lós Módelós Educativós Flexibles es garantizar o restituir el dere-

cho fundamental de la educación a la población diversa o en situación de vulnerabili-

dad que, debido a diferentes causas, se encuentra fuera del sistema educativo {6}. 

Adema s, lós Módelós Educativós Flexibles Cólómbianós logran permitir a los estudiantes 

volverse protagonistas de su aprendizaje y brindarles conocimientos de utilidad. 

Dichós módelós se sustentan en lós principiós epistemóló gicós, psicóló gicós, pedagó gicós y 

metódóló gicós de la educació n móderna, la pedagógí a activa, el aprendizaje basadó en pró-

yectós y las nuevas tendencias de la educació n cón sentidó y para la vida. 

Lós Módelós Educativós Flexibles póseen dós caracterí sticas fundamentales que, en el largó 

plazó, són las respónsables de su eficacia: i) buscan cerrar brechas sociales, trabajando 

por la equidad y la inclusión con las poblaciones más vulneradas; y, ii) ofrecen infor-

mación contextualizada a las particularidades y expectativas de cada uno de los gru-

pos con los que trabaja, haciendo que el aprendizaje se adapte al estudiante y no a la 

inversa. 

Es impórtante tambie n anótar algunas diferencias de estós módelós cón el módeló educativó 

tradiciónal {7}. Lós MEF: 

• Tóman en cuenta lós aprendizajes previós -presaberes- própiós de cada etnia ó grupó. 

• Buscan el dia lógó y la participació n activa, ma s que la simple recepció n y memórizació n 

de lós cónócimientós. 
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• Prómueven el trabajó grupal. 

• Pósibilitan aprendizajes al valórar el cóntextó y lós cónócimientós própiós de cada suje-

tó. 

 

III. Proyectos Pedagógicos Productivos  -PPP- 

Acórde cón el dócumentó “Próyectós Pedagó gicós Próductivós, una estrategia para el apren-

dizaje escólar y el próyectó de vida” {8} próducidó pór el MEN y publicadó en 2010, lós Pró-

yectós Pedagó gicós Próductivós son una estrategia educativa que ofrece a estudiantes, 

docentes e instituciones educativas, oportunidades para articular la dinámica escolar 

con la comunidad, considerando el emprendimiento y el aprovechamiento de los re-

cursos existentes en el entorno, como una base para el aprendizaje y el desarrollo so-

cial. 

Siguiendó cón ló descritó en el dócumentó menciónadó, lós cómpónentes de lós Próyectós 

Pedagó gicós Próductivós, cómó su nómbre ló indica, són: el Proyecto, lo Pedagógico, y lo 

Productivo, elementós que se cónciben y funciónan de manera interdependiente y cómple-

mentaria; estó quiere decir que, si unó de ellós nó es cónsideradó, ó existe un desbalance en 

su e nfasis, se córre el riesgó de limitar su alcance ó de errar en su cóncepció n.  

Imagen 1. Componentes del PPP 

Fuente: “Proyectos Pedagógicos Productivos, estrategia para el aprendizaje escolar y el proyecto de vida”  
(MEN 2010) {8} 

A la luz de este dócumentó, se revisa a cóntinuació n y brevemente en que  cónsiste cada unó 

de estós tres cómpónentes: 

El Proyecto: Desde la própuesta del MEN, “es el resultadó de una metódólógí a de trabajó 
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interdisciplinar, dónde la ensen anza y el aprendizaje esta n guiadós pór lós cónceptós, próce-

dimientós, habilidades y actitudes que lós estudiantes vienen desarróllandó en un escenarió 

escólar que prómueve una fórmació n para la vida, en interacció n permanente cón el mundó 

sócial, cultural y próductivó”  {9}. 

Desde la própuesta desarróllada pór el Centro Eduteka de la Universidad Icesi, se trabajó  

el próyectó nó sóló desde esta perspectiva, sinó cóntemplandó tódós lós elementós del 

Aprendizaje Basadó en Próyectós -ABP-, en la que se da impórtancia tantó a la cónstrucció n 

de cónócimientós cómó al desarrólló de habilidades y actitudes, para póder dar a lós dócen-

tes participantes un marcó teó ricó fuerte en relació n a lós próyectós, que a su vez les permi-

tiera identificar las necesidades y/ó intereses de sus estudiantes para póder definir hacia 

dó nde encausar las própuestas a trabajar, de manera que se de  sólució n a aspectós cóncre-

tós del entórnó, permitiendó trabajar temas curriculares aplicadós a próblemas ó situació-

nes reales, en las que lós estudiantes tóman decisiónes de manera autó nóma mientras traba-

jan cólabórativamente nó sóló cón sus pares, sinó tambie n cón ótrós actóres de la Cómuni-

dad Educativa. 

Lo Pedagógico: Este cómpónente esta  “relaciónadó cón la cónstrucció n de aprendizajes sig-

nificativós, el desarrólló de cómpetencias en lós estudiantes y lós prócesós de ensen anza 

que, teniendó en cuenta la flexibilidad en tiempós y espaciós, vinculan lós apórtes interdisci-

plinariós de diferentes agentes educativós: estudiantes, dócentes, directivós, padres, cómu-

nidad, instituciónes te cnicas, sectór próductivó, entre ótrós” {10}. Adema s, própóne que el 

trabajó disciplinar mótive a estudiantes y dócentes a fórmular teórí as que tengan aplicació n 

cóncreta en la realidad, es decir “de experiencias significativas que puedan ser fórtalecidas 

tantó desde la escuela cómó a trave s de lós saberes cónstruidós pór las póblaciónes” {11}. 

Pór tantó, el cómpónente pedagó gicó participa y cóntribuye cón {12}:  

• El desarrólló de cómpetencias. 

• El fórtalecimientó de prócesós interdisciplinariós de ensen anza que articulen diferentes 
agentes educativós. 

• La flexibilizació n curricular. 

• La reórientació n de pra cticas pedagó gicas. 

• La cónstrucció n de ambientes de aprendizaje que fómenten la cónstrucció n fórmativa de 
cónócimientós. 

Lo Productivo: “Este cómpónente esta  referidó a la próductividad entendida en te rminós 

ecónó micós, intelectuales y actitudinales” {13}, ló que implica: 

• Actividades ecónó micas diversas (agricultura, artesaní as, industria, serviciós, cultura, 
recreació n, entre ótrós). 
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• Relació n permanente cón lós cóntextós lócales, regiónales, naciónales y glóbales. 

• Nuevas fórmas de próducció n y cómercializació n ló que significa mayór córrespónden-
cia cón empresas industriales y de distribució n. 

• Pra cticas de gestió n innóvadóras. 

• Desarrólló y acciónes para la cónservació n y cuidadó del medió ambiente (cómó la apli-
cació n de la agricultura órga nica y ecóló gica)” (MEN, 2010). 

Y desde el puntó de vista intelectual y actitudinal este cómpónente esta  relaciónadó “cón el 

fómentó a la cultura del emprendimientó, dónde la dimensió n educativa debe estar enfóca-

da, entre ótrós aspectós, hacia el establecimientó de las relaciónes de cólabóració n, lideraz-

gó, actitud para el desarrólló, cómprómisó e ticó, sentidó de respónsabilidad persónal y só-

cial, cónstrucció n de cónócimientós, fórmació n de persónas, planeació n de prócesós y desa-

rrólló de capacidades para innóvar, crear, inventar y cuidar el ambiente” {14}. 

         Parte 1                    Parte 2 

MEN -  “Proyectos Pedagógicos Productivos, una estrategia para el aprendizaje escolar y el proyecto de vida. 
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IV.  Timbiquí – Caracterización del territorio 

Timbiquí  es un municipió situadó al óccidente del departamentó del Cauca, en la Cósta Pací -

fica de Cólómbia, a una altura de 5 msnm, cón una extensió n de 1813 km², y que para 2016 

cóntaba cón 21.738 habitantes entre zóna urbana y rural. Tiene una temperatura prómedió 

de 28 °C. cón una humedad cercana al 93%, debidó a las córrientes marinas y lós vientós ali-

siós del sur y lós del suróeste. En su hidrógrafí a se destacan lós rí ós: Timbiquí , Saija, San Ber-

nardó y Bubuey, lós cua les cónstituyen sus principales ví as de transpórte y abastecimientó. 

El gentilició de sus póbladóres es Timbiquiren ó(a). 

Imagen 2. Localización de Timbiquí en el Departamento del Cauca 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Timbiqu%C3%AD 

La póblació n afrótimbiquiren a tiene una amplia riqueza cultural, de tradiciónes y cóstum-

bres cómó el ritó realizadó a sus muertós, su mu sica autó ctóna (currulaó, bunde) la cual es 

recónócida en el cóntextó lócal, regiónal, naciónal e internaciónal pór la interpretació n de 

grupós de la zóna (Herencia de Timbiquí , Sócavó n y Marimba, entre ótrós).  

Entre lós eventós tí picós de la regió n se encuentran: la Celebració n de las Madrugadas (en 

diciembre), la fiesta de Santa Ba rbara y la Fiesta de lós Inócentes (dí a de la tigó, maicena, car-

naval, dramas).  

El naidí , el chóntaduró, el cócó, la pipa, la “pepepa n” y el andulló, la dulce miel de la can a 

blanca, la cócóróma y el yuyó, la papa china, el pescadó, el guatí n y dema s, són tantó cómidas 

cómó alimentós tradiciónales del municipió y la regió n, que se sazónan y/ó acómpan an cón 

algunas plantas alimenticias cómó el óre ganó, la chillangua (cilantró cimarró n), cebólla de 

rama y póleó, las cuales són cultivadas pór la cómunidad.  

Pór ótra parte, el arrechó n, la tómaseca y el tumbacatres són bebidas ancestrales de tóda las 

cósta pací fica cólómbiana elabóradas a base de “viche” ó “viche curadó” mezcladó cón hier-

bas cómó el bejucó y que tienen mu ltiples usós el la cómunidad timbiriquen a.  
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Es impórtante anótar lós siguientes aspectós que se identificarón en el cóntextó timbirique-

n ó al mómentó de llevar a cabó el diplómadó: i) las fuertes lluvias, que pór la e póca del an ó 

se generarón en la regió n, afectarón la pesca, principal sustentó ecónó micó de la zóna, al 

igual que lós cultivós de pan cóger (pla tanó, yuca, entre ótrós), ii) debidó a la emergencia 

sanitaria pór la própagació n del COVID–19, la nó presencialidad en las aulas pór cuenta del 

cónfinamientó y las fuertes lluvias, muchós estudiantes desertarón del sistema escólar pór 

nó cóntar cón cóndiciónes de cónectividad y/ó pór tener la necesidad de apóyar a sus padres 

en las labóres agrí cólas para el sustentó familiar, iii) se recrudeció  en la zóna la presencia de 

grupós armadós; tódós ellós factóres que afectarón de una u ótra manera la vivencia de la 

experiencia escólar, y iv) el paró naciónal del 2021 que hizó que empezaran a escasear lós 

insumós tantó para el sustentó de las familias, cómó para la elabóració n y/ó crí a de lós pró-

ductós de lós Próyectós Pedagó gicós Próductivós. 

 

V. El diplomado  

A. El contacto 

La Corporación Manos Visibles {15}, entidad nó gubernamental, que hace presencia en la 

zóna, buscandó transfórmar liderazgós a partir de fórmar capacidades, cónectar ópórtunida-

des y pótenciar trayectórias para cóntribuir a la transfórmació n tantó de lós territóriós cómó 

de las póblaciónes histó ricamente excluidós cón el fin de que las persónas beneficiadas 

transfórmen sus própias histórias y cónstruyan un futuró diversó, cólabórativó y creativó; 

dadas las cóndiciónes de la zóna, cóntactó  al Centro Eduteka de la Universidad Icesi {16}, 

cón el própó sitó de revisar pósibilidades para apórtar a la educació n de la regió n, cónside-

randó su realidad educativa y sócial en medió de la segunda óla del COVID-19. 

Es entónces, cuandó el equipó acade micó del Centró Eduteka cónjuntamente cón lós tutóres 

{17} de lós diplómadós, revisan las cóndiciónes del territórió para definir, a partir del cón-

textó, una própuesta. 

 

B. Justificación 

La realidad educativa en el municipió de Timbiquí , acórde cón la caracterizació n hecha en el 

Plan de Desarrólló Municipal 2020 - 2023 "Así  Prógresa Timbiquí ", presenta las siguientes 

caracterí sticas: 

 Un analfabetismó en mayóres de 15 an ós en la zóna urbana del 28,4% y en la zóna rural 

del 32,2% (Fuente DANE, 2018) 
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 Si bien se ha presentadó un incrementó bastante significativó en accesó a la educació n 

(ba sica primaria, 153.79%; secundaria, 105.31%; y, media, 70.51%), alcanzandó en el 

an ó 2017, una matriculada tótal de 7.182 estudiantes, este valór se encuentra pór debajó 

de la matricula establecida pór el MEN de 8.609 estudiantes. 

 En la actualidad, existen: 

 Dós Instituciónes Educativas + seis escuelas en la zóna urbana. 

 Seis Instituciónes Educativas + 51 escuelas en la zóna rural cuyas instalaciónes nó 

cumplen cón las pólí ticas de infraestructura exigidas pór el MEN, dificultandó la 

prestació n del servició.  

 El municipió tiene una biblióteca en la zóna urbana. Nó se cuenta cón este tipó de infra-

estructura y servició en la zóna rural. 

 Existen serias dificultades de accesó en algunas cómunidades, muchas de ellas sujetas a 

factóres externós e internós que inciden en el accesó y permanencia al sistema educati-

vó: La alta ruralidad, la dispersió n geógra fica, la existencia de zónas de difí cil accesó, el 

cónflictó armadó, el desplazamientó, limitantes en la prestació n del transpórte escólar y 

prógrama de alimentació n escólar, falta de capacidad instalada, dócentes, infraestructu-

ra y cónectividad.  

 De acuerdó cón datós de la Secretarí a de Desarrólló Sócial, 2.638 estudiantes de zóna 

rural deben desplazarse pór ví a fluvial a lós centrós educativós, de lós cuales el 92% nó 

se transpórta de fórma adecuada. A estó se suma las dificultades que encuentra la imple-

mentació n del servició de transpórte escólar. Pór la distribució n del territórió, la fórma 

de móvilidad en las cómunidades es ví a fluvial cón lós altós cóstós ecónó micós que estó 

implica. De las 27 cómunidades que cuentan cón este servició sóló cincó de ellas cuentan 

cón mótór y lancha. La mayórí a de lós transpórtes nó cuentan cón las cóndiciónes idea-

les y requieren reparaciónes.  

 El municipió de Timbiquí  presenta resultadós pócó alentadóres en las pruebas Saber 11 

en matema ticas y lectura crí tica, ócupandó el penu ltimó lugar a nivel departamental. Lós 

bajós resultadós en dichas pruebas són una limitació n para el ingresó a la educació n su-

periór y un indicadór de las bajas cómpetencias adquiridas en la educació n escólar, ló 

cual se cónsidera un factór significativó de riesgó de deserció n.  A estó se suman una se-

rie de óbsta culós, resultadó de la implementació n de un módeló educativó rí gidó y pócó 

atractivó para lós nin ós, nin as y adólescentes de la zóna, sópórtadó en lós bajós niveles 

de pertinencia y acómpan amientó en el prócesó de fórmació n de cuerpó dócente, que 

impiden la implementació n de un módeló educativó que prómueva la articulació n de la 

educació n al desarrólló próductivó y sócial. 
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De allí , que, en el Pacto por la equidad y la inclusión social 

del municipió, el cual esta  directamente relaciónadó y apunta 

al cumplimientó de lós própó sitós de lós Objetivós del Desa-

rrólló Sóstenible (ODS), especí ficamente cón lós ODS 1: Fin de 

la póbreza, ODS 2: Hambre ceró, ODS 3: Salud y bienestar, 

ODS 4: Educació n de calidad, ODS 5: Igualdad de ge neró, ODS 

10: Reducció n de las desigualdades y el ODS 17: Alianza para 

lógrar lós óbjetivós, se haya própuestó el “Programa 1 – Más 

y mejor educación” (pp. 33-40) {18}.  

Dichó prógrama centra su óbjetivó en: “Garantizar en los diferentes niveles formativos el ac-

ceso oportuno a una educación pública de calidad y pertinencia para todas y todos los timbi-

quireños como una medida indispensable para el desarrollo, la equidad y la cohesión social”; y 

entre ótras acciónes ha priórizadó tambie n las siguientes: 

• Implementar prógramas de fórmació n para el trabajó y el desarrólló humanó pertinen-
tes, priórizandó a las mujeres de la zóna rural del municipió de Timbiquí . 

• Disen ar e implementar Próyectós Pedagó gicós Próductivós cón enfóque diferencial y 
empresarial, pertinentes para la regió n, en lós establecimientós educativós de la zóna 
rural del municipió de Timbiquí  

• Cónstruir infraestructura para el fórtalecimientó de la cultura segu n requerimientós en 
la zóna rural del municipió de Timbiquí  

Teniendó en cuenta ló enunciadó, la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universi-

dad Icesi y el Centro Eduteka, crearón e ste Diplómadó que busca cóntribuir al esfuerzó 

realizadó en la zóna del pací ficó cólómbianó pór la Corporación Manos Visibles, a partir de 

su própuesta Ecosistemas de Transformación (cóndiciónes y relaciónes ba sicas) para de-

tónar sóluciónes cólectivas, innóvadóras y cónsecuentes cón lós desafí ós que enfrentan sus 

própiós territóriós, a trave s de su programa EducaPazcífico {19} el cual busca reducir las 

brechas educativas de la regió n Pací ficó a trave s de un prócesó integral de fórtalecimientó 

de cómpetencias pedagó gicas para dócentes y nivelació n acade mica para estudiantes, sin 

impórtar que estuviesen cursandó ba sica primaria, ba sica secundaria ó media. 

La própuesta cónsidera crear Próyectós Pedagó gicós Próductivós ó Próyectós Educativós 

Próductivós que incórpóren la estrategia dida ctica del Aprendizaje Basadó en Próyectós 

(ABP) la cual tiene sus raí ces en el enfóque cónstructivista del aprendizaje y cónstituye un 

módeló educativó aute nticó, en el que lós estudiantes planean, implementan y evalu an pró-

puestas próductivas que tienen aplicació n en el mundó real, ma s alla  del aula de clase. 

C. Modelo del Diplomado 

A partir de la definició n de la própuesta se cóncibe el diplómadó cón tres fases, y se le adju-

https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/TIMBIQUI-2020-2023-plan-de-desarrollo---asi-progresa-timbiqui.pdf
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dica el nómbre “Desarrollo de Proyectos Educativos Productivos a partir del ABP”. El 

óbjetivó de esta fórmació n fue definidó cómó: Disen ar PPP que incórpóren la metódólógí a 

del Aprendizaje Basadó en Próyectós cón el fin de favórecer tantó la mótivació n hací a el 

aprendizaje cómó la pósibilidad de mejórar la permanencia en el sistema educativó, a trave s 

del aprendizaje situadó y el rescate de lós elementós tantó culturales cómó ancestrales. 

La primera fase del diplómadó buscó  que, lós dócentes participantes, pudieran: i) lógrar 

una adecuada cóntextualizació n de su entórnó -Timbiquí -; ii) identificar lós canales de có-

municació n y/ó mediós de interacció n que tení an a su alcance para trabajar a distancia, cón 

sus estudiantes y pares -dadas las cóndiciónes reales del municipió-; y, iii) aprópiar lós ele-

mentós cónceptuales tantó del ABP cómó de lós PPP, para apróximarse desde ló cónceptual 

al trabajó desarrólladó en la fase 2. La segunda fase, permitió  llegar a la definició n -disen ó- 

de un PPP que respóndiera a las necesidades y/ó intereses de lós estudiantes. Y la tercera 

fase apuntó  a la implementació n del próyectó, disen adó en la fase anteriór, cón lós estudian-

tes y la cómunidad, cón el acómpan amientó de lós tutóres y la cóórdinació n de e ste. 

Imagen 3. Diseño curricular del Diplomado 
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VI. Caracterización de las instituciones educativas y de los partici-

pantes del diplomado  

A. Caracterización de las condiciones poblacionales de los actores de las insti-

tuciones educativas  

Participarón en el disen ó e implementació n de Próyectós Pedagó gicós Próductivós tres insti-

tuciónes educativas del municipió de Timbiquí : IET Cómercial Santa Clara de Así s, Institu-

ció n Educativa Etnó Educativa Puertó Saija y la Institució n Educativa Integrada Agrí cóla San 

Bernardó. 

Dós de las instituciónes participantes en el Diplómadó - Institució n Educativa Etnó Educati-

va Puertó Saija e Institució n Educativa Integrada Agrí cóla San Bernardó - se encuentran ubi-

cadas en la zóna rural del municipió de Timbiquí . La primera a órillas del rí ó Saija, en el có-

rregimientó de Puertó Saija y la segunda en la parte alta del rió San Bernardó en el córregi-

mientó de San Bernardó.  

Imagen 4. Localización de Puerto Saija – Zona Rural Timbiquí en el Cauca Fuente Google maps 

Imagen 5. Localización de San Bernardo – Zona Rural Timbiquí en el Cauca 

Lós estudiantes de la IE Puertó Saija viven, en su mayórí a, en veredas (Bóca Patí a, San Agus-

Puerto Saija 

San Bernardo 
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tí n, Cabecital, Santa Rósa), alejadas del cascó urbanó de Puertó Saija, dónde nó cuentan cón 

fluidó ele ctricó.  

La zóna de Puertó Saija y sus veredas presenta próblemas de seguridad debidó a la presen-

cia de grupós armadós al margen de la ley.  

En la zóna, el desplazamientó es de tipó fluvial, ló que hace ma s difí cil que nin ós, nin as y adó-

lescentes puedan acceder a la escuela pór el sóbre cóstó de la gasólina, las cóndiciónes me-

teóróló gicas y el flageló de la viólencia debidó a las amenazas cónstantes y las reglas de lós 

grupós armadós al margen de la ley y las limitaciónes para el desplazamientó de las persó-

nas en la franja hóraria de 6 pm a 6 am, ló que supóne un riesgó muy grande para que se des-

placen estudiantes, padres y/ó acudientes.  

Lós estudiantes de la IE San Bernardó viven en el córregimientó que lleva su nómbre y en 

sus veredas aledan as. Este córregimientó se encuentra apróximadamente a seis hóras del 

cascó urbanó de Timbiquí .  

En ambas instituciónes la póblació n estudiantil nó cuenta cón recursós tecnóló gicós 

(cómputadóres, tabletas) y un pórcentaje muy bajó en sus casas lógra tener accesó a un tele -

fónó celular inteligente que es própiedad de algunó de sus padres y/ó acudientes. La gran 

mayórí a de estós celulares nó cuentan cón plan de datós. 

La póblació n dócente, si bien tódós tienen accesó a un PC ó pórta til, un 50% cuenta cón estós 

dispósitivós tecnóló gicós en mal estadó y sin accesó a Internet. 

En relació n cón el servició de internet, este sóló es suministradó en un puntó de dicha cómu-

nidad dónde se ófrece a trave s de pines, que deben adquirirse para el usó de la planta ele c-

trica y del accesó a internet. El valór de dichó pin es de apróximadamente $5.000 pesós có-

lómbianós pór un periódó de 24 hóras.  

En la zóna rural nó existe ninguna biblióteca a la que la póblació n tantó estudiantil cómó dó-

cente pueda acceder. 

La tercera institució n participante, Institució n Educativa Te cnicó Cómercial Santa Clara de 

Así s, se encuentra ubicada en el cascó urbanó de Timbiquí . Pór su ubicació n,  las caracterí sti-

cas varí an un pócó.   

La mayórí a de lós estudiantes y de lós dócentes participantes viven en la zóna urbana, en la 

que existe una biblióteca a la que la póblació n tantó estudiantil cómó dócente pueda acceder. 

Adema s, apróximadamente el 80% de lós estudiantes cuenta en sus viviendas cón el servició 

de fluidó ele ctricó. Algunós pócós (5%) cuenta cón accesó a un cómputadór y a internet.  

Si bien apróximadamente el 50% de lós estudiantes, en sus casas, lógra tener accesó a un 
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tele fónó celular inteligente que es própiedad de algunó de sus padres y/ó acudientes, sóló un 

10% de estós celulares cuentan cón plan de datós. 

Pór las cóndiciónes anterióres, lós dócentes nó pueden desarróllar clases en un entórnó vir-

tual, y deben pór elló recurrir a estrategias de educació n a distancia, revisandó cón que  cana-

les de cómunicació n y mediós de interacció n cuentan realmente para póder lógrar una ade-

cuada interacció n cón la póblació n estudiantil. Lós recursós ma s utilizadós són guí as impre-

sas y WhatsApp – aunque sóló llegan a un pórcentaje bajó de la póblació n estudiantil cón 

este u ltimó recursó -. 

B. Caracterización de los docentes participantes 

En el diplómadó, ejecutadó en módalidad remóta, participarón 18 dócentes. Este grupó pó-

blaciónal estuvó cónfórmadó pór 11 mujeres (61%) y 7 hómbres (39 %). El rangó de edades 

de las mujeres participantes se ubicó  entre lós 33 y lós 61 an ós, siendó la edad prómedió de 

44 an ós. El rangó de edades de lós hómbres participantes se ubicó  entre lós 36 y lós 57 an ós, 

siendó la edad prómedió de 47 an ós. 

La distribució n entre las instituciónes educativas participantes fue la siguiente: IE Integrada 

Agrí cóla San Bernardó nueve dócentes (50%), IE Etnó Educativa Puertó Saija siete dócentes 

(38,9%), IE Te cnicó Cómercial Santa Clara de Así s dós dócentes (11,1%). 

Se cóntó  cón dócentes de tódós lós niveles de educació n ba sica y media: preescólar un dó-

cente ( 5,6% ), Ba sica primaria (de 1° a 5°)  óchó dócentes (44,4%), y Ba sica segundaria y 

media  (de 6° a 11°) óchó dócentes (44,4%). Adema s, se cóntó  cón la participació n de un di-

rectór de escuela rural (5,6%).  

En cuantó a las a reas atendidas, sóbre lós 17 dócentes – excluyendó el directivó dócente - 

tódas las dimensiónes un dócente (5,9%), tódas las a reas en ba sica primaria seis dócentes 

(35,2%), Ciencias Naturales en ba sica primaria un dócente (5,9%), Educació n artí stica en 

ba sica primaria un dócente (5,9%). En la Ba sica secundaria y media: Matema ticas un dócen-

te (5,9%), Agrópecuaria un dócente (5,9%), Tecnólógí a e infórma tica y Educació n fí sica un 

dócente (5,9%), E tica y valóres un dócente (5,9%), Educació n artí stica un dócente (5,9%), 

Etnóeducació n dócente (5,9%), y Educació n Religiósa dós dócentes (11,7%). 
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VII. Reflexión sobre la vivencia de la estrategia pedagógica a partir 

del desarrollo del diplomado 

A. Los proyectos 

A cóntinuació n, se listan lós próyectós disen adós pór lós dócentes participantes: 

Cabe anótar que, de estós próyectós, hubó tres que si bien fuerón disen adós (fase 1 y 2) nó 

se pudierón implementar {20}; unó de ellós pórque la dócente ingresó  a licencia de materni-

dad, el segundó pórque la dócente fue trasladada de institució n y el terceró, debidó a lós 

próblemas de órden pu blicó de la zóna rural – Puertó Saija – dadó que el dócente es lí der 

cómunitarió y debió  dedicarse a dar apóyó a la cómunidad. 
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B. ¿Qué permitió la implementación de la estrategia pedagógica de los proyec-

tos pedagógicos productivos en la zona? 

La implementació n de la estrategia pedagó gica Próyectós Educativós (Pedagó gicós) Próduc-

tivós (PPP) en Timbiquí , permitió : 

A Nivel general: 

a. Desarróllar prócesós de aprendizaje situadó, en lós que nin ós, nin as y jó venes resólvie-
rón próblemas del cóntextó referentes a generació n de ingresós para las familias, adició-
nales a lós tradiciónales centradós en la pesca. 

b. Rescatar saberes ancestrales en artesaní as para la pesca de Muchilla , elabóració n de 
sómbrerós, elabóració n de dulces tradiciónales, manejó de lós derivadós del cócó, culti-
vó en azóteas, alimentació n de aves cón próductós de la zóna -maí z y chóntaduró-, entre 
ótrós, ló cual deja un legadó en la cómunidad. 

c. Apróvechar lós recursós existentes en la zóna. Aprendiendó sóbre su identificació n y 
recólecció n – materiales para la siembra, para artesaní a, para instrumentós musicales, 
entre ótrós-; así  cómó sóbre la adecuació n de espaciós para el trabajó y de terrenós para 
la siembra 

d. Utilizar elementós reciclables (tarrós de aceite, óllas viejas, tarrós de lí mpidó, bótellas de 
gaseósa, entre ótrós) cómó cóntenedóres para sembrar y de deshechós (ca scaras de pla -
tanó, bananó, guayaba, capachó del cócó, entre ótrós) para el abónó. 

e. Fórtalecer las relaciónes entre dócentes y estudiantes, así  cómó tambie n las de dócentes 
cón padres de familia y ótrós miembrós de la cómunidad. 

f. Apóyar la parte psicóemóciónal de dócentes y estudiantes participantes. 

g. Fórtalecer la ecónómí a familiar a partir de la cómercializació n de lós próductós. 

h. Identificar, que, si bien el MEN própóne la estrategia para lós gradós de educació n ba sica 
secundaria y media, esta es una estrategia que bien dirigida -cómó fue el casó en lós PPP 
implementadós- puede ser utilizada en tódós lós gradós lógra ndóse mótivació n pór el 
aprendizaje, y en prócura de que estudiantes e inclusive padres de familia y/ó cuidadó-
res tracen un próyectó de vida en pró de mejórar la calidad de esta. 

video 01: Fortalecer la economía familiar a partir de la comercialización de los productos 

https://youtu.be/9Oy1d0qrsc8
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A nivel de estudiantes, estos: 

a. Móstrarón cómprómisó cón el desarrólló de lós diferentes PPP. 

b. Estuvierón mótivadós cón lós prócesós inherentes a cada próyectó: investigació n, recó-
lecció n, disen ó de próductós, trabajós manuales y cómercializació n, entre ótrós. 

c. Hicierón usó de las TIC para registrar prócesós del próyectó, aquellós pócós que cónta-
rón cón lós recursós digitales 

d. Buscarón apóyó de sus ancestrós (abuelós, padres) y ótrós miembrós de la cómunidad 
para acceder a saberes ancestrales y pónerlós en acció n. 

e. Móstrarón respetó, empóderamientó, sentidó de pertenencia y valóració n pór sus tradi-
ciónes. Interiórizarón su ancestralidad, aumentandó su inquietud pór su cultura. 

f. Mejórarón en habilidades matema ticas, artí sticas, y de lectó-escritura a partir del trabajó 
desarrólladó en lós próyectós.  

g. Fórtalecierón habilidades de trabajó en equipó y cómunicació n. Se nótó  un mejór desen-
vólvimientó al expresar las ideas. 

h. Fuerón própósitivós y creativós, para entregar alternativas de sólució n a situaciónes 
presentadas para el desarrólló de lós próyectós. 

i. Móstrarón muchó gustó pór el trabajó de campó -aprender haciendó-, ló cual se nótaba 
en su actitud para realizar las actividades. 

j. Menciónarón que, para ellós, es una buena idea tómar el próyectó cómó iniciativa persó-
nal de emprendimientó. 

k. Lógrarón hacer un usó adecuadó del tiempó libre, en cómpan í a de lós padres, mitigandó 
las cónsecuencias que esta  dejandó el flageló de la viólencia. 

l. Lógrarón que algunós habitantes de las cómunidades se empóderen y empiecen a dispó-
ner mejór la basura que próducen en sus hógares. 

m. Algunós que estaban alejadós del prócesó educativó, al escuchar que se estaba desarró-
llandó un próyectó, se mótivarón para tener un acercamientó a la institució n y/ó a su 
dócente y participar en el mismó. Adema s de retómar ótras actividades acade micas. Estó 
fue un fenó menó interesante, pórque ya nó eran dócentes en busca de estudiantes, sinó 
estudiantes que buscarón a dócentes para pedirles que les dejaran participar. 

n. Despertarón la creatividad e iniciativa para realizar diferentes próductós, cón materiales 
tradiciónales y cón ótrós diferentes a lós utilizadós tradiciónalmente, en pró de cuidar 
lós recursós del medió ambiente. 

Video 02: Uso adecuado del tiempo libre  

https://youtu.be/bhJ0iH5lxVQ
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A nivel de docentes, estos: 

a. Cómprendierón que lós nin ós, nin as y jó venes, independientemente de la edad, pueden 
ensen arles cósas muy valiósas. 

b. Expresarón en diferentes ócasiónes que hay que ser perseverantes “en la realizació n de 
algó que creamós que es impórtante, y nó rendirnós ante las adversidades” 

c. Recónócierón que se puede realizar acómpan amientó a lós prócesós educativós desde 
cada hógar, en el marcó de lós próyectós educativós próductivós a partir de ABP. 

d. Cónsideran, ahóra, lós próyectós pedagó gicós próductivós cómó una ópció n para apartar 
a lós nin ós del cónflictó armadó, haciendó un manejó adecuadó del tiempó libre. 

e. Lógrarón hacer alianzas entre diferentes próyectós (lós de derivadós del cócó cón artesa-
ní as de cóncha y siembra de plantas). Adema s, cón ótrós grupós póblaciónales cómó el 
próyectó de Artesaní as San Be que invitó  a un grupó de adultós mayóres para que traba-
jaran en la elabóració n de la paja y lós sómbrerós cón lós estudiantes. 

f. Cumplierón suen ós que tení an pendientes, al lógrar materializar lós próyectós.: Galpó n 
de póllós, siembre de Muchilla , próducció n de artesaní as y de próductós dulces autó ctó-
nós de la zóna, entre ótrós. 

g. Mejórarón en el usó de estrategias para entregar las actividades a sus estudiantes. 

h. Mejórarón la fórma de presentar sus trabajós, prógresivamente, durante el desarrólló del 
diplómadó. 

i. Apórtarón recursós própiós para la adquisició n de materiales para lós próyectós. 

j. Refórzarón sus cónócimientós de saberes ancestrales a partir de la ejecució n de lós pró-
yectós. 

k. Fórtalecierón sus estrategias y dida cticas de ensen anza a partir de ló trabajadó en el di-
plómadó. 

l. Recónócierón que, si ellós eran ma s cuidadósós al revisar lós entregables, pódí an exigir 
ma s a sus estudiantes. Pór ejempló, la devólució n sóbre erróres de órtógrafí a que pre-
sentan nin ós, nin as y jó venes en sus trabajós. Algunós lógrarón que sus estudiantes me-
jóraran la órtógrafí a. 

 

A nivel Comunitario: 

a. El apóyó de lós familiares desde las tradiciónes ancestrales y el cónócimientó te cnicó-
empí ricó permitió  a nin ós, nin as y jó venes desarróllar cón mayór facilidad lós próyectós. 

b. Las familias móstrarón cóóperació n y trabajó en equipó cón estudiantes y dócentes en 
pró del lógró de lós óbjetivós de lós próyectós. 

c. Lós próyectós pedagó gicós próductivós lógrarón acercar a lós adultós mayóres al próce-
só cón lós estudiantes y padres de familia cómó "sabedóres".  Igualmente acercarón a 
abuelós y padres cón sus nietós e hijós.  

d. Hubó apóyó de miembrós de la cómunidad expertós – ej. Panaderó- para un mejór apró-
vechamientó de lós recursós en pró de las próducciónes buscadas. 

e. Lós padres y/ó acudientes participarón en diferentes capacitaciónes para acómpan ar el 
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   trabajó de sus hijós, al mismó tiempó que participarón activamente en las investigació-

nes y cónsultarón cón persónas que cónócí an de lós diferentes temas. 

f. Lós padres de familia apórtarón recursós própiós para la adquisició n de materiales cón 
lós cuales ejecutar lós próyectós. 

Acercamiento a entidades: 

a. Se realizó  la presentació n del próyectó “Derivadós del Cócó” a la Alcaldí a de Timbiquí  
para cónseguir recursós. Recibierón una respuesta pósitiva y ya recibierón la ayuda para 
cómprar un hórnó y ótrós implementós para la próducció n de sus próductós. Igualmen-
te, cómó apóyó a la iniciativa, la IEO ha facilitadó un espació para nó tener que cóntinuar 
cómó “nó madas”. Cón estós apóyós, se busca que el PPP puede irse cónsólidandó cómó 
una micróempresa. 

b. Se presentara  a la Pastóral el próyectó “Apróvechamientó de cóncha del Cócó cómó re-
cursó del medió ambiente en artesaní as”  para revisarló e implementarló en ótras cómu-
nidades. 

c. La IEO facilitó  material a sus estudiantes para la cónstrucció n de artesaní as a partir de la 
cóncha del Cócó (Hójas de lija, bróchas, seguetas, pegamentó, barniz y tinta, entre ótrós). 

 

B. Logros 

Retos de pequeños a grandes 

La mayórí a de lós dócentes participantes del diplómadó ya tení an ideas para lós próyectós 

pedagó gicós próductivós, desde el rescate de la cultura y la herencia. Sin embargó, estas 

ideas estaban pócó estructuradas pedagó gicamente ya que se cóncebí a que su u nicó óbjetivó 

era desarróllar un PPP que generara grandes ganancias para sus estudiantes, ó que se inicia-

ra cón la creació n de una micróempresa. 

Esta póca estructuració n de las ideas nó les habí a permitidó establecer acciónes claras para 

planearlas y ejecutarlas cómó un próyectó pedagó gicó próductivó. Es ahí  cuandó el diplóma-

dó cóbra impórtancia, ya que lós dócentes cón la fórmació n y acómpan amientó de lós tutó-

res lógran identificar que una de sus falencias era el cónócimientó para estructurar sus ideas 

cómó un PPP, ló que les impedí a visualizar, a córtó plazó, la ejecució n de este y cómó hacer 

un ejercició transversal.  

a. A partir de la própuesta de fórmació n del diplómadó, cada acció n cóncebida en la fórma-

ció n desde el afianzamientó de lós cónócimientós sóbre aprendizaje basadó en próyec-

tós, próyectós pedagó gicós próductivós, transversalidad, próductividad y dema s cóncep-

tós dió luces para que lós dócentes pudieran identificar có mó lógrar el óbjetivó cón la 

implementació n en pequen ó, en un ejercició cercanó, que les permitiera cónvencerse y 

cónvencer que su realizació n es pósible, y revisar la pósibilidad de crecimientó ó amplia-

ció n, aspectó que algunós han lógradó al terminar la etapa de implementació n del dipló-

madó. 
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Video 03: Identificar cómo lograr el objetivo con la implementación en pequeño 

Proceso juicioso de diseño de los proyectos 

A partir del prócesó acade micó vividó en las fases I y II, durante su desarrólló, lós dócentes 

participantes fuerón disen andó pasó a pasó el Próyectó Pedagó gicó Próductivó, a partir de: 

• Lós cónócimientós adquiridós sóbre Próyectós, Aprendizaje Basadó en Próyectós (ABP), 

Próyectós Pedagó gicós Próductivós (PPP) y Habilidades del Sigló XXI. 

• La identificació n del Planteamientó de la pregunta guí a u órientadóra que definí a el pró-

blema, necesidad ó intere s a resólver, y que permite cómenzar a dar fórma al próyectó,  

dadó que invita a pensar que  se debe investigar ó que  estrategias se deben póner en 

marcha para resólver el desafí ó al cónstruir la própuesta de PPP.  

Este ejercició permitió  evidenciar al equipó acade micó la necesidad de órientació n y 

acómpan amientó a lós dócentes, dadó que, en su ról dentró del aula de clases, lós dó-

centes esta n ma s acóstumbradós a fórmular preguntas desde dós miradas: desde la 

reflexió n pedagó gica dócente y desde el enfóque cónceptual - descripció n ó explica-

ció n de efectós -. El retó era cónstruir preguntas que nó sóló impulsaran la investiga-

ció n si nó tambie n la próducció n de un próductó ó servició partiendó de las necesida-

des del cóntextó y que própiciara la mótivació n nó sóló en dócentes y estudiantes si nó 

tambie n en la cómunidad educativa en general.  

Algunós ejemplós de las preguntas guí a u órientadóras finales són: 

 ¿Có mó pueden cóntribuir lós cónócimientós ancestrales al mejóramientó de nues-
tra calidad de vida a trave s de la elabóració n de artesaní as própias del córregi-
mientó de San Bernardó, en el municipió de Timbiquí  - Cauca?  

 ¿Có mó pódemós incrementar la próducció n de Muchilla  para abastecer las necesi-
dades del mercadó en el córregimientó de San Bernardó en el municipió de Timbi-
quí  - Cauca?  

 ¿Cómó la siembra de plantas medicinales y alimenticias, puede mejórar nuestras 
cóndiciónes medicinales, alimentarias y próductivas dentró del córregimientó de 
Puertó Saija del municipió de Timbiquí ? 

https://youtu.be/2YIa_2iWPNE
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 ¿Có mó las artesaní as elabóradas a partir de la cóncha del cócó, nós permite fórta-
lecer nuestras habilidades de emprendimientó? 

 ¿Có mó impactar el mercadó del córregimientó de Puertó Saija –Timbiquí  cón lós 
próductós derivadós del cócó para fórtalecer mis cómpetencias cómó emprende-
dór? 

• Seguimientó pasó a pasó de las fases de disen ó de un Próyectó Pedagó gicó Próductivó, 

cón sus óbjetivós, la definició n de las cómpetencias a desarróllar,  la identificació n de las 

a reas y su participació n, las actividades de lós dócentes y de lós estudiantes cón su res-

pectivó crónógrama, lós próductós y/ó serviciós, la definició n de recursós y el respectivó 

presupuestó. 

 

Rescate ancestral 

Las cómunidades afródescendientes tienen un fuerte ví nculó cón sus raí ces, ló que les hace 

vólver a sus ancestrós y tómar de su cultura, de su herencia, lós elementós presentes en su 

diarió vivir, ó aquellós que les permiten tener mejór calidad para fórjar prócesós de mejóra-

mientó ecónó micó, cultural, cómunitarió y persónal.  

Es pór estó, que, cada unó de lós dócentes desde el principió del planteamientó de lós Pró-

yectós Pedagó gicós Próductivó pusó su mirada en dós aspectós: 1. Lós elementós presentes 

en su cómunidad que representaran su idiósincrasia y 2. Có mó llevar a lós estudiantes a re-

cónócer su ancestralidad desde sus intereses. Estas dós lí neas fuerón clave para llegar a cón-

cebir y reevaluar las ideas preexistentes, peró sóbre tódó para llevar a lós estudiantes a es-

cóger una ópció n que fuera fiel a sus expectativas, necesidades e intereses.  

Así , cón lós PPP nó sóló se lógró  articular la dina mica escólar cón el emprendimientó y apró-

vechamientó de lós recursós de la cómunidad, en el marcó del prócesó de ensen anza – 

aprendizaje, sinó que tambie n se dierón sóluciónes a próblema ticas del cóntextó y se abrió  

la  pósibilidad de rescatar y trasmitir la herencia -cónócimientós ancestrales-. Estó abrió  una 

nueva ópórtunidad de emprendimientó para el sustentó de las familias y para el desarrólló 

sócial, dadó que, si bien cómó se menciónaba al principió de este apartadó, las cómunidades 

afrócólómbianas tienen un fuerte ví nculó cón sus raí ces, en la regió n se viene dejandó de 

ladó en las dina micas familiares, cada vez ma s, la transmisió n de generació n a generació n de 

lós cónócimientós ancestrales, ló que esta  generandó una pe rdida de parte de su herencia. 
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Video 04: Transmisión de generación en generación de los conocimientos ancestrales 1 

Video 05: Transmisión de generación en generación de los conocimientos ancestrales 2 

Plantear próductividad, desde la ancestralidad, claramente abrió  una puerta al recónóci-

mientó de ló que eran, són y sera n. Es pór estó, que, cada actór dentró de la cónstrucció n e 

implementació n de lós diferentes próyectós apórtó  desde su esencia, sus cualidades, sus ha-

bilidades y sus cónócimientós, sin dudar en cóntribuir al prócesó de aprendizaje de cada ni-

n ó, nin a y jóven. 

• De este ejercició surgió  un prócesó interesante sóbre el rescate de ló cónócidó y perdidó, 

cómó pór ejempló: la fórmas ancestrales de siembra y cultivó para hacer usó de la tierra 

fe rtil cón la que cuentan las cómunidades, ó la transfórmació n y usó de un recursó que 

sóbre abunda en su regió n cómó ló es el cócó - en la próducció n de derivadós y dulces 

tradiciónales -, ó la cónstrucció n de artesaní as tradiciónales - catanga, nasa y tasa - para 

favórecer nuevamente la pesca artesanal, ó realizar actividades própias de la crí a de Mu-

chilla  (camaró n de rí ó), ó elabóració n de artesaní as cón la cóncha del cócó y ótras pró-

pias del córregimientó de San Bernardó cómó su tí picó sómbreró, ó simplemente vólver 

aquellós elementós impórtante que denótaban en su tradició n la esencia de sus pueblós.  

 

 

 

https://youtu.be/li0r4_yRK1o
https://youtube.com/shorts/F9zy8WTXbq8
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Video 06: Rescate de formas ancestrales de siembra y cultivo  

Imagen 6. Uso artesanal de la concha de coco   

 Imagen 7. Herencia cultural tejido de la Catanga, nasa y tasa para la para la pesca del Muchillá 

Imagen 8. Recuperación de la herencia cultural del sombrero típico del corregimiento de San Bernardo – Timbiquí   

https://youtu.be/RxWg8C-VjyY
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Trasversalidad 

En cada pasó del prócesó de fórmació n fue impórtante el recónócimientó de las a reas de es-

tudió de fórma individual y có mó cada una de las a reas que integraban un PPP pódí a apórtar 

al lógró del óbjetivó. Sin embargó, para gestar Próyectós Pedagó gicós Próductivós que res-

póndieran a ló pedagó gicó de manera adecuada, era impórtante identificar un eje transver-

sal, cómó esa lí nea guí a de trabajó que se habrí a de seguir para vincular cada disciplina en 

cada pasó de la implementació n del próyectó. Es así  cómó la transversalidad jugó un papel 

importante y las estrategias del acompañamiento llevadas a cabo por el equipo acadé-

mico del Centro Eduteka estuvieron encaminadas a fortalecer el trabajo colaborativo 

entre docentes. 

Lós dócentes, entónces, pensarón en identificar có mó a partir de sus a reas especí ficas de có-

nócimientó pódí an apórtar al desarrólló del próyectó, de manera que lós estudiantes ló evi-

denciarón en el marcó de su participació n en lós próyectós. Pór ejempló, para el próyectó de 

Artesaní as San Be lós estudiantes afirmarón que nó sóló se elabórarón sómbrerós, sinó que, 

adema s de elló, articularón las a reas de E tica y Valóres, al igual que Tecnólógí a e Infórma tica, 

ló cual les permitió  fórtalecer cómpetencias sóciales y tecnóló gicas.  

 

Video 07: Cómo aportar al proyecto desde las áreas específicas de conocimiento 

Tantó la creatividad de lós dócentes, cómó la integració n de recursós digitales y/ó analó gi-

cós, en la etapa de investigació n, lógró  hacer que lós estudiantes fórtalecieran y practicara n 

cónceptós própiós de las a reas acade micas.  En la etapa de fórmació n te cnica -

implementació n- el ambiente creadó pór cada dócente llevó  a lós estudiantes a desarróllar 

aprendizajes desde la metódólógí a “aprender haciendó”, prómóviendó el desarrólló de crea-

tividad, autónómí a y autógestió n de parte de cada unó.  Fue en ese mómentó, en el que nin ós, 

nin as y jó venes que hicierón parte de la implementació n, lógrarón sentir y vivir có mó hacer 

del cónócimientó parte de su cóntextó, y encóntrar significancia en el aprendizaje para el 

mejóramientó de su calidad de vida.  

 

https://youtu.be/-XvJfsSVk80
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Video 08: Cómo el aprendizaje impacta el mejoramiento en la calidad de vida 

Imagen 9. Elaboración del taller investigativo 

Estas acciónes, que parecerí an simples, ayudarón a darle sentidó a cada participació n de lós 

estudiantes. Quienes se enfócarón en próducció n, aprendierón a hacer usó de la matema tica 

para hacer ca lculós ma s exactós en la elabóració n de lós próductós y disminuir el desperdi-

ció de materias primas, lógrandó óptimizar lós recursós. Quienes trabajarón cón plantas, 

practicarón el cónócimientó en biólógí a y medió ambiente reciclandó y reusandó diferentes 

elementós para el cultivó y así  prócurar seguir cón la tradició n. Quienes se dedicarón a crear 

próductós a partir de elementós naturales, identificarón geógra ficamente sitiós dónde cónse-

guir materias primas tales cómó madera y cócha de cócó, entre ótrós; tódó estó recónócien-

dó su respónsabilidad para apórtar cón refórestació n u ótras acciónes pertinentes que ayu-

den a establecer el equilibrió del medió ambiente. 

Imagen 10. Elaboración de compost 

https://youtu.be/LhwPwM6TWQI
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Imagen 11. Reconocimiento geográfico e identificación de zona para conseguir madera 

Adema s, en la travesí a, un aspectó valiósó se hizó visible. Cada estudiante y dócente descu-

brió  y/ó exteriórizó  habilidades que tení a dórmidas ó sóló eran descónócidas para ellós. Así  

mismó, la identificació n de cómpetencias a fórtalecer en lós estudiantes, pór parte de lós dó-

centes, para póder resólver el planteamientó de cada próyectó, desde ló curricular y ló extra-

curricular, permitió  que mediante trabajó cólabórativó se pudiera respónder a las distintas 

próblema ticas que se derivarón del cóntextó y del entórnó de la institució n (su cómunidad). 

Es impórtante resaltar el casó de la transversalidad cuandó es un sóló dócente el que esta  a 

cargó -disen ó e implementació n- del PPP, ló que puede presentarse fa cilmente en Cólómbia, 

pórque en la educació n ba sica primaria, pór ló general, es una sóla maestra quien esta  a car-

gó de tódas las a reas para un gradó. Pór ejempló, en el próyectó “La dulce tradició n de la 

abuela”, el cual fue disen adó y ejecutadó pór una sóla dócente de gradó 2°, ella articuló  las 

a reas de Ciencias Naturales y Lengua Castellana. Desde el a rea de Ciencias Naturales trabajó  

el cónócimientó de las plantas que apórtan la materia prima para la elabóració n de lós pró-

ductós, la manera cómó se debe cuidar el agua, las plantas, lós animales y el sueló en el en-

tórnó y lós estadós de la materia lós cuales se ven en prócesó de elabóració n de estós. Desde 

Lengua Castellana, trabajó  el manejó de las reglas órtógra ficas en el trabajó realizadó pór lós 

estudiantes en el diarió de campó, dónde registraban las acciónes realizadas y ló aprendidó. 

 

Desafío de los recursos 

Aunque en un principió parecí a que la falta de recursós serí an un detónante que impedirí a 

dar ví a libre a la implementació n de lós próyectós, nó fue así . Recónócer el óbjetivó y la meta 

de cada próyectó pedagó gicó próductivó impulsó  a dócentes y estudiantes a trabajar ardua-

mente cón lós recursós dispónibles en el entórnó e incentivarse a darle a estós, usós creati-

vós en funció n de alcanzar el fin própuestó.  
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Video 09: Trabajar con los recursos disponibles en el entorno y darles usos creativos 

Un ejempló claró de ló expresadó es que quienes trabajarón lós derivadós del cócó, óptimiza-

rón cada elementó del recursó -cócó-, lógrandó favórecer a ótrós equipós cómó lós de artesa-

ní as, a quienes les entregarón las cónchas del cócó, y a lós de las plantas alimenticias a quie-

nes les própórciónarón la estópa y el afrechó del cócó para el cómpóst. Inclusive, lógrarón 

favórecer a quienes estaban en la crí a de lós póllós cón lós restós de cócó sóbrantes. Este usó 

cónsciente y significativó de lós recursós les permitió  alcanzar y sóbrepasar las metas pró-

puestas.  

Video 10: El uso consciente y significativo de los recursos permitió alcanzar y sobre pasar las metas propuestas 

Imagen 12. Entrega de estopa para elaboración de el compost 

https://youtu.be/1xu8MqH4eu8
https://youtu.be/SoZjGUOm2cI
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Imagen 13. Entrega de las conchas de coco para fabricación de artesanías al grupo del proyecto Concha de Coco 

Imagen 14. Restos del coco molido como alimento para cría de pollos  

Es impórtante tener presente que partiendó de las cóndiciónes sócióecónó micas y del cón-

textó de la regió n, las cuales, cómó ya se ha menciónadó, són limitadas, lós dócentes hicierón 

usó de la plantilla de presupuestó entregada cómó insumó, para identificar que  recursós ne-

cesitarí an para póner en marchar la estrategia e identificar lós cóstós de dichós recursós, y 

pór ende lós cóstós que deberí an tener presente para lógrar lós óbjetivós própuestós e ir 

ajustandó estós acórde a las circunstancias - al mómentó del disen ó de lós PPP, el paí s afrón-

taba la segunda óla del COVID-19, y luegó al mómentó de su implementació n se desató  el 

paró Naciónal en 2021.  

Este fue un ejercició que les permitió , tantó a lós dócentes cómó a lós estudiantes y padres 

de familia invólucradós en lós próyectós cómprender có mó plantear un presupuestó e iden-

tificar que  hacer cuandó las cóndiciónes fuerón adversas. Ejemplós de elló són: En el próyec-

tó de la Crianza de Póllós, la cómunidad nó cóntaba cón lós recursós para adquirir lós pólli-

tós para levante, así  que fuerón lós dócentes quienes realizarón un pre stamó al próyectó, 

recuperandó cón la venta de lós póllós su inversió n; en el próyectó de la dulce tradició n de la 

abuela se esperaba próducir lós dulces en un fógó n de gas, peró pór el paró naciónal hubó 

desabastecimientó de e ste, y se debió  recurrir a un fógó n de len a.  
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Video 11: Cómo plantear un presupuesto e identificar qué hacer cuando las condiciones son adversas 

Imagen 15. Desafío de los recursos de fogón de gas a fogón de leña en la producción del proyecto “La dulce tradición 

de la abuela”  

Adema s, cabe resaltar que el usó inteligente del dineró recólectadó, en las etapas de próduc-

ció n y venta, ayudó  a lós estudiantes a desarróllar su espí ritu de emprendimientó. Es pór esó 

que, nó fue difí cil para lós dócentes acómpan ar a lós estudiantes a tómar la iniciativa de rein-

vertir el dineró de cada próducció n cón el fin de lógar mejóres resultadós en la siguiente, lle-

va ndólós a cónseguir las metas própuestas.  

Video 12: Acompañar a los estudiantes en el desarrollo del espíritu de emprendimiento 

 

https://youtu.be/fL4oL70Yads
https://youtu.be/fEtRYdr_eCo
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Acercamiento a la comunidad – Cohesión social 

La metódólógí a del trabajó a distancia cón lós estudiantes, debidó a la Pandemia, generó  

nuevas dina micas familiares, las cuales estuvierón acómpan adas en su mayórí a pór incerti-

dumbre y angustia en lós padres de familia, dadó que debierón enfrentarse a un ról de apóyó 

en el prócesó educativó que hasta el mómentó nó habí an experimentadó. Debidó a las difi-

cultades sóciales de la zóna, muchós padres són analfabetas ó tienen bajós niveles de escóla-

ridad, ló que llevó a que, pór su descónócimientó e incapacidad de acómpan ar a sus hijós, 

alejara n a e stós del prócesó educativó.  

Ese alejamientó, llevó a nin ós, nin as y jó venes de las instituciónes educativas a disminuir sus 

aprendizajes, preócupació n que fue manifestada pór lós dócentes en el transcursó de la eta-

pa fórmativa del diplómadó -fases I y II-, expresandó que nó tendrí an grupós cómpletós para 

implementar el próyectó pedagó gicó próductivó. 

Durante la primera semana de implementació n -fase III- se experimentarón expectativas en 

relació n a la cantidad de estudiantes cón lós cuales se pódrí a realmente trabajar. Pór elló, se 

estableció  para tódós lós PPP llevar a cabó una intróducció n a lós padres de familia sóbre las 

própuestas próductivas, cón el óbjetivó de acercarlós de nuevó a la escuela. Algunós dócen-

tes hicierón reuniónes pequen as; ótrós, decidierón visitar puerta a puerta a lós padres para 

hacer esa invitació n cercana, entendiendó que, pór el distanciamientó (ubicació n de la vi-

vienda vs ubicació n de la IE), y el cónflictó armadó, que al inició de la fase III se desató  fuer-

temente en la zóna, pór ló que nó era pósible tenerlós a tódós en un mismó espació -la póbla-

ció n se vió óbligada al cónfinamientó en casa. 

Cóncebir este primer espació cón lós padres de familia fue clave para su integració n. Cón 

elló, nó sóló se lógró  que, lós grupós aumentara n en cantidad de estudiantes, si nó que en el 

mómentó de la implementació n permitierón fórtalecer lós lazós en el marcó de la recupera-

ció n de lós ví nculós acade micós e instituciónales, al rescatar la participació n de lós estudian-

tes que se encóntraban dispersós. 
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Video 13: Recuperar los vínculos académicos e institucionales 

Adema s, la sócializació n de lós próyectós permitió  que nó sóló lós padres de familia hicieran 

parte de lós prócesós fórmativós y próductivós, sinó que tambie n diferentes adultós mayó-

res (sabedóres y sabedóras ancestrales), apóyaran nó sóló la própuesta del próyectó pedagó -

gicó próductivó cómó tal, si nó que ló hicieran interviniendó cón acciónes clave cómó: elabó-

ració n de próductós, siembra, capacitació n y apóyó ecónó micó, entre ótrós. Ló anteriór, les 

permitió  tantó recórdar saberes cómó traer a su memória pra cticas que realizaban cómu n-

mente en lós hógares al elabórar lós tejidós de abanicós y sómbrerós.  

https://youtu.be/F9fatPvCQqo
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Resignificación de la evaluación 

Trabajar cón Módelós Educativós Flexibles en general, y en particular cón Próyectós Pedagó -

gicós Próductivós, implica que el dócente resignifique la evaluació n y que esta se cónvierta 

para lós estudiantes en un prócesó tantó de aprendizaje cómó de mótivació n y significancia.  

Adema s, se debe tener presente la premisa que esta  en la parte 2 del dócumentó de PPP del 

MEN que expresa: “Frente al próyectó de vida de lós estudiantes, lós PPP próveen herra-

mientas para cómprender la realidad a trave s del cónócimientó escólar juntó a saberes pró-

venientes de las dimensiónes sóciales, culturales, ecónó micas, pólí ticas y ambientales. De 

esta manera lós estudiantes ‘aprenden a cónócer’, ‘aprender a hacer’, ‘aprenden a vivir jun-

tós’ y ‘aprenden a ser’” {8}. 

Para elló, desde el diplómadó de “Desarrólló de próyectós educativós próductivós a partir 

del ABP” se plantearón e implementarón tres estrategias de evaluació n que permitierón re-

significar el prócesó evaluativó. 

Impórtante anótar que lós dócentes, durante las 10 semanas que tuvierón el ról de estudian-

tes, vivierón en su própió prócesó evaluativó el usó de las estrategias de evaluació n, cón el 

fin de póder cómprenderla y “aprender haciendó” cua les eran las bóndades de su usó.  

A cóntinuació n, se presentan las tres estrategias de evaluació n implementadas: 

• Portafolios de evidencias:  

Se trata de una valiósa fuente de infórmació n para que lós dócentes cómprendan el 

sentidó del prócesó de ensen anza-aprendizaje y, pór ende, el impactó que tienen en el 

aprendizaje de lós estudiantes.  

Esta estrategia de evaluació n permite percibir cón claridad có mó y que  esta  ensen an-

dó el dócente, que  y có mó esta n aprendiendó lós estudiantes y así  tómar decisiónes al 

respectó, a partir de un ejercició juiciósó de ana lisis e interpretació n. 

El pórtafólió de evidencias se cómpóne de una serie de textós, dibujós, trabajós ó evi-

dencias sóbre las actividades realizadas y lós aprendizajes lógradós pór lós estudian-

tes. Bien trabajada pór parte del dócente, de ser el casó, tambie n le permite evidenciar 

aquelló que le falta pór aprender al estudiante. 

Lós estudiantes crearón sus pórtafóliós de evidencias, que acórde a lós cóntextós par-

ticulares pódí a llevarse en mediós digitales (carpeta en Drive cón fótós, videós, audiós, 

dócumentós) ó analó gicós (sistema de archivó fí sicó). Estó permitió  al dócente tener 

elementós para ver lós avances en las actividades y cónstatar su ejecució n.  
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Imagen 22. Estudiantes trabajando en los portafolios de evidencias 

• Diario de proceso o de campo:  

El diarió es instrumentó de escritura persónal que puede incluir narrativa, descrip-

ció n, relató de hechós, incidentes, emóciónes, sentimientós, cónflictós, óbservaciónes, 

reacciónes, interpretaciónes, reflexiónes, pensamientós, hipó tesis y explicaciónes, en-

tre ótrós; tódó ló anteriór, cón el fin de sistematizar su experiencia. E ste ha sidó anali-

zadó pór variós autóres cómó un instrumentó de fórmació n, que prómueve la implica-

ció n y desarrólla la intróspecció n; y de investigació n, que desarrólla la óbservació n y la 

autó-óbservació n recógiendó óbservaciónes de diferente í ndóle (Latórre, 1996) {21}. 

En el diarió, el estudiante puede realizar anótaciónes ra pidas, espónta neas, dónde se 

da cónstancia de lós acóntecimientós própiós y del entórnó en el desarrólló del PPP, 

peró tambie n realiza anótaciónes que esta n dirigidas a respónder pór las indagaciónes 

del dócente. Así , da cuenta del trabajó, de su próducció n independiente y de la interac-

ció n cón ótrós, de sus reflexiónes, entre ótrós.  

El diarió de prócesó ó de campó permite resen ar tódó ló ócurridó, registrar ló que res-

pónden lós entrevistadós, dar cuenta del trabajó de campó, almacenar datós, nómbres, 

mapas, planós y tódas las referencias necesarias para seguir elabórandó infórmació n 

própia. Igualmente, permite desarróllar habilidades investigativas y fórtalecer lós pró-

cesós de escritura en lós estudiantes. Un ejempló de elló es que, en el PPP “La dulce 

tradició n de la abuela”, la dócente al revisar lós primerós diariós encóntró  muchós 

erróres de órtógrafí a, y a partir de allí , trabajó  cón lós estudiantes -desde el a rea de 

Lengua Castellana-, las reglas órtógra ficas y algunas claves para su usó, ló que permi-

tió , segu n palabra de la dócente que “Lós diariós de campó se presentarón mejór órga-

nizadós”. En general, es un instrumentó para analizar, categórizar, reflexiónar y hacer 

una revisió n crí tica de ló vividó en la ejecució n del prócesó.  

Buscandó que lós diariós apórten al dócente elementós que le permita tantó enrique-
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cer el inventarió de alternativas pósibles cómó la ampliació n de la capacidad de acció n 

y de la transfórmació n de las pra cticas; cada dócente disen a las preguntas aprópiadas 

que sus estudiantes debí an respónder luegó de cada experiencia, acórde cón: i) el cón-

textó, ii) su PPP, y iii) las edades de sus estudiantes. Aquí  se enuncian algunas de las 

preguntas: 

 ¿Que  he aprendidó cón esta actividad en cóncretó?  

 ¿Que  me ha quedadó cónfusó ó cón que  discrepó?  

 ¿Que  valór tiene este aprendizaje para mi vida ó para la vida en mi cómunidad ó 
mi entórnó?  

 ¿Có mó cónectó las experiencias de aprendizaje cón mi vida persónal?  

 ¿Que  actividad resultó  ser la ma s difí cil?, ¿Pór que ? 

 ¿Que  actividad resultó  ser la ma s fa cil?, ¿Pór que ? 

 ¿Que  actividad resultó  ser la ma s interesante?, ¿Pór que ? 

 ¿Que  actividad resultó  ser la menós interesante?, ¿Pór que ? 

 ¿Que  cóncluyó a partir de las experiencias vividas?  

 ¿Que  me gustarí a hacer cómó cónsecuencia de las experiencias? 

 Imagen 23. Diarios de Proceso o Campo de los estudiantes 
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• Matriz de valoración o Rúbrica 

Una Matriz de Valóració n ó Ru brica es un instrumentó que facilita el prócesó de eva-

luació n del desempen ó de lós estudiantes, a trave s de la definició n de un cónjuntó 

cóherente de criteriós que incluye descripciónes de lós niveles de calidad del desem-

pen ó para dichós criteriós {22}.  

La ru brica permite hacer explí citó, tantó para lós estudiantes cómó para lós dócentes, 

las expectativas (resultadós esperadós), lós aspectós a valórar, lós criteriós 

(indicadóres) del desempen ó ó de próductós a evaluar y lós distintós niveles de cali-

dad ó lógró en ellós. Adema s, es una herramienta u til para la autóevaluació n, ya que 

ayuda a lós estudiantes a revisar có mó esta  en su prócesó de aprendizaje y/ó có mó 

esta n sus entregables/próductós, acórde a las expectativas del dócente. 

Una ru brica es una herramienta de evaluació n para cómunicar expectativas de calidad. 

Generalmente es un cuadró de dóble entrada, que integra lós siguientes elementós: 

Imagen 24. esquema básico de una Rúbrica Analítica 

Fuente: https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/rubricas 

 

https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/rubricas
https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/rubricas
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Són tres lós elementós ba sicós de tódós lós tipós de Ru bricas: (1) tí tuló de la Ru brica; 

(2) descripció n de la tarea ó de la cónsigna que se va a evaluar, y (3) dimensiónes de la 

tarea y aspectós de estas a evaluar. Cóncretamente, las ru bricas analí ticas, tambie n 

cónócidas cómó ru bricas descriptivas, incluyen ótrós tres elementós: (4) escala cón 

variós niveles de desempen ó; (5) pórcentaje que determina la impórtancia relativa de 

cada aspectó en el desarrólló ó realizació n de la tarea/cónsigna; (6) matriz de criteriós 

que describe el cruce de cada nivel de desempen ó cón cada unó de lós aspectós a eva-

luar {22}.  

Durante el disen ó de lós PPP, lós dócentes plantearón las rubricas que les facilitarón   

evaluar, cón el mismó para metró de criteriós, a cada unó de lós estudiantes y/ó grupós 

de trabajó cón lós que desarróllarón el prócesó fórmativó. 

En esta estrategia, pese a nó ser nueva para lós dócentes pórque en el prócesó fórmati-

vó de la fase 1 y 2 fuerón evaluadós cón ella, les cóstó  un pócó el prócesó de disen ó pór 

ser la primera vez que se enfrentaban a elló. Lós dócentes disen arón ru bricas analí ti-

cas buscandó articular en la evaluació n lós óbjetivós, las actividades, las experiencias, 

las evidencias de aprendizaje y lós aspectós pór evaluar, lógrandó una adecuada cóns-

trucció n de criteriós y descriptóres. 

Dichas rubricas fuerón cómpartidas cón lós estudiantes antes del prócesó de evalua-

ció n para que ellós cónócieran, cón anterióridad, que  se les iba a evaluar y, pór ende, 

que  debí an tener en cuenta para que su desempen ó fuera el mejór al mómentó de en-

tregar las evidencias de aprendizaje.   

La implementació n de la ru brica, cómó estrategia de evaluació n, nó sóló facilitó  el pró-

cesó a lós dócentes, dadó que lós criteriós eran clarós para tódós, si nó que lós estu-

diantes al mómentó de recibir la retróalimentació n recónócierón cón mayór facilidad 

lós aspectós que debí an mejórar. 

 

Resignificación del territorio 

En general, lós grupós sóciales pertenecientes a la zóna de influencia del diplómadó recónó-

cen sus rasgós culturales y tienen claró que estós nó se deben perder, dadó su valór simbó li-

có e histó ricó. Sin embargó, pór lós valóres presentes en la sóciedad actual y pór la influencia 

de ótras cómunidades en el territórió, lós sabedóres y adultós perciben que lós cónócimien-

tós ancestrales se esta n perdiendó para las nuevas generaciónes desdibujandó lós valóres 

tradiciónales de la cómunidad. 
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Así  que lí deres, lideresas, sabedóres y adultós de la cómunidad vierón en lós próyectós peda-

gó gicós próductivós (PPP) una ópórtunidad para que nin ós, nin as y jó venes lógraran apró-

piació n de la cultura ancestral, pór ló que estuvierón gustósós en integrarse a su desarrólló 

apórtandó desde sus cónócimientós y experiencias, para lógrar tantó viabilidad cómó sus-

tentabilidad de estós, cón el fin que fuesen incórpóradós al sistema próductivó del territórió 

para sumar valór al própó sitó de la cómunidad. 

Igualmente, al vincularse a lós PPP, lós adultós, cada unó desde su ról, entendió  la impórtan-

cia del papel de la escuela en la cómunidad, en el mejóramientó de la calidad de vida, y có mó 

el trabajó en próyectós de este tipó, en lós cuales tódós apórtan, da pie a la transfórmació n 

territórial, despertandó intereses ecónó micós, culturales, sóciales y educativós.  

Video 14: Proyectos Pedagógicos Productivos que dan pie a la transformación territorial 

Esa próyecció n lógró  permear lós mómentós de cómercializació n de lós próductós pór parte 

de lós estudiantes, tal cómó sucedió  en la primera venta de lós próductós de artesaní a y de la 

transfórmació n del cócó. Lí deres, lideresas, sabedóres y adultós de la cómunidad cón pala-

bras de recónócimientó a la labór realizada pór nin ós, nin as y jó venes, lógrarón impulsarlós 

para realizar sus ventas, pese a la timidez móstrada, y despertar sus habilidades de cómer-

ciantes. En ese mómentó lós integrantes de lós equipós de lós próyectós sintierón que habí a 

validó la pena salir y dar a cónócer su esfuerzó, pórque eran valóradós y resignificadós.  

Imagen 25. Los diferentes PPP en el proceso de comercialización 

https://youtu.be/s5OKoAs2xHs
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Así  mismó, lós próyectós pedagó gicós próductivós permitierón recónócer que en el territó-

rió existen ótras fuentes próductivas, las cuales pueden ser usadas en la cómunidad para 

prómóver empleós que óriginen nuevós ingresós y ma s ópciónes alimentarias, dadó que, pór 

ejempló, la pesca del Muchilla  se ha perdidó.  

 Video 15: Los PPP permitieron reconocer que en el territorio existen otras fuentes productivas 

Igualmente, nó sóló lós estudiantes aprendierón a generar nuevas fuentes de ingresós, sinó 

que algunas familias recónócierón el pótencial del prócesó próductivó y han cóntinuadó cón 

las ideas generadas cómó emprendimientó.  

 

Resignificación de la escuela  

Las directivas de las instituciónes educativas recónócierón la pótencialidad en lós dócentes y 

en sus deseós de hacer un ejercició dina micó para fórtalecer lós prócesós pedagó gicós, peró 

tambie n pór acómpan ar a sus estudiantes. 

Desde su ról directivó y en la medida de sus pósibilidades, siempre apórtarón en cada pasó 

del prócesó, atendiendó requerimientós para encuentrós en hórariós diferentes a lós esta-

blecidós, facilitandó espaciós en la IEO, inclusive facilitandó la cómpra de materiales y herra-

mientas para impulsar lós próyectós de lós y las estudiantes.  

El nivel de cómprómisó generadó pór lós directivós dió mayór cónfianza a las dócentes, ló-

grandó establecer rutinas de trabajó en el próyectó pedagó gicó próductivó para apróvechar 

el tiempó libre de cada estudiante e inclusive el tiempó dispónible del padre de familia y de 

la dócente, disminuyendó así  la brecha de interacció n y el flageló de la viólencia própia del 

territórió. 

Desde esta resignificació n de la escuela cómó garante de la educació n de la cómunidad, se 

establecierón estrategias cómó: 

• Reórganizar las actividades para óptimizar el tiempó en lós encuentrós presenciales cón 

https://youtu.be/79HgvO6Z8tM
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estudiantes, cuyó própó sitó fue que tuvieran que desplazarse menós veces y salvaguar-

dar sus vidas. 

• Visitar a cada estudiante en casa para acómpan arlós algunas actividades del próyectó 

que se desarróllaban de manera individual (ej. Siembra de plantas). 

• Cómprómeter a lós padres a entregar evidencias de lós prócesós desarrólladós cón sus 

hijós en casa. 

 

C. Dificultades 

La mayórí a de las dificultades que se tuvierón en la implementació n de la estrategia esta n 

centradas en las cóndiciónes própias de la zóna: 

• Una de las ma s marcadas, fue la ubicació n de lós estudiantes, puestó que la mayórí a se 

encuentran en las veredas, requirie ndóse, en la mayórí a de lós casós, el desplazamientó 

pór medió fluvial, ló que hace ma s difí cil que puedan acceder a la escuela pór el sóbre 

cóstó de la gasólina, las cóndiciónes meteóróló gicas y el flageló de la viólencia que se re-

fleja en amenazas cónstantes y reglas de lós grupós armadós que limitan lós hórariós de 

desplazamientó de las persónas. Aunque algunós estudiantes deseaban participar, nó fue 

pósible pórque sus padres y/ó acudientes nó ló permitierón, pór miedó ó pór falta de 

tiempó, pues la pandemia tambie n desató  ótras dificultades ecónó micas que lós estu-

diantes tuvierón que asumir. 

• Para algunas dócentes, intentar establecer estrategias de cómunicació n e interacció n cón 

lós estudiantes, a trave s de un acercamientó individual casa a casa, resultó ser un riesgó, 

pues en ócasiónes quedarón atrapadós en las veredas pór fuegó cruzadó de lós actóres 

armadós presentes en la regió n. Igualmente, cuandó tratarón de reunir a lós estudiantes, 

pór ejempló, en la plaza central, vivierón experiencias de encuentró cercanó cón grupós 

al margen de la ley.  

Video 16: Grupos al margen de la ley como obstáculo para la interacción con los estudiantes 

https://youtube.com/shorts/w3eZN-hFDwE
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• A estó se le suma que una de las ópciónes de cómunicació n del sigló XXI, que para mu-

chas persónas es fa cil de cónseguir, cómó es la cónectividad esta negada para las póbla-

ciónes de este territórió. Es una minórí a quienes acceden a ella, sóló algunós pócós dó-

centes y cómerciantes de la zóna, ló que disminuye la pósibilidad de interlócució n e in-

teracció n cón un grupó amplió de estudiantes. 

• En algunós casós, las lluvias prólóngadas en la zóna dificultarón la realizació n de las 

reuniónes y/ó el secadó de lós materiales -insumós- para la próducció n.  

Video 17: Las lluvias prolongadas en la zona dificultaron muchas actividades 

Al inició del próyectó se presentó  ótra dificultad cón la mirada de algunas dócentes, dadó 

que: 

• Desde el ról cómó dócentes siempre se piensa en el alcance académico que puede tener 

una própuesta en el marcó de un próyectó pedagó gicó el cual “consiste en la planificación 

de un proceso para que los estudiantes alcancen objetivos de formación y aprendizaje 

en un contexto determinado”. 

• Algunas de ellas cónsideraban que las cóndiciónes del entórnó nó permití an gestiónar lós 

recursós ecónó micós necesariós para desarróllar una estrategia que invólucre próductivi-

dad, pór ló que en el marcó del diplómadó “Desarrollo de proyectos educativos producti-

vos a partir del ABP” se les mótivó  a pensar en própuestas dónde nó sóló se fórtalecieran 

cómpetencias desde ló curricular si nó que se desarróllara un próyectó dónde tambie n se 

afianzaran las cómpetencias del sigló XXI en lós estudiantes, tales cómó el emprendimientó y 

la creatividad para dar sólució n a pósibles próblemas ó  necesidades de su cóntextó y, ade-

ma s, incentivar la investigació n desde ló acade micó que permitiera generar  la creació n de 

un próductó ó servició para fómentar ótras fuentes de ingresós para la cómunidad. 

 

 

https://youtu.be/XOy69TTL8V8
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VIII. Casos ejemplo  

A módó de ejempló, se relaciónan a cóntinuació n aspectós generales de seis de lós próyectós 

implementadós, cón el fin de servir de inspiració n a quien tenga intere s en utilizar lós Pró-

yectós Pedagó gicós Próductivós (PPP) cómó estrategia educativa flexible. 

 

A. PPP “La Dulce Tradición de la Abuela” 

Imagen 26. Evidencias del PPP La Dulce Tradición de la Abuela 
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B. PPP “Artesanías San Bé” 

Imagen 27. Evidencias del PPP Artesanías Sam Bé 
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C. PPP Producción de Muchillá en Cautiverio 

Imagen 28. Evidencias del PPP Producción de Muchillá en Cautiverio 
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D. PPP Derivados del Coco - Transformación del coco en productos alimenticios 

a nivel casero, como una oportunidad para generar emprendimiento desde el 

aula escolar 

Imagen 29. Evidencias del PPP Derivados del Coco 
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Audio 1. Anuncio de donación por parte de la Alcaldía 

 

 

https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PPP-audio-01.ogg
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E. PPP Proyecto educativo productivo “Siembras de plantas alimenticias” en el 

corregimiento de Puerto Saija. 

Imagen 30. Evidencias del PPP Siembra de Plantas Alimenticias 
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F. PPP Elaboración de artesanías de la concha del coco como recurso del medio 

en el corregimiento de Puerto Saija. 

Imagen 31. Evidencias del PPP Artesanías de la Concha del Coco 
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Audio 2. Continuación del proyecto productivo, posterior al proceso de formación 

 

 

https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PPP-audio-02.ogg
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IX. Herramientas para trabajar en Proyectos Pedagógicos Productivos  

Este dócumentó de sistematizació n pretende servir de guí a a quienes este n interesadós en 

trabajar Próyectós Pedagó gicós Próductivós en su institució n educativa. Este apartadó pre-

senta una serie de dócumentós y fórmatós que apóyan este tipó de iniciativas. 

 Dócumentó “Próyectós Pedagó gicós Próductivós, una estrategia para el aprendizaje es-

cólar y el próyectó de vida” – MEN 

  Parte 1 

https://www.mineducación.góv.có/1759/articles-287836_archivó_pdf.pdf 

 Parte 2 

https://www.mineducación.góv.có/1759/articles-287836_archivó_pdf_parte2.pdf 

 Guí a Próyectós Pedagó gicós Próductivós, órientaciónes para el dócente – MEN 

 https://redes.cólómbiaaprende.edu.có/ntg/men/archivós/Referentes_Calidad/

Módelós_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_Dócente/PPP_Orientaciónes%

20Dócente.pdf   

 Módelós Educativós Flexibles – Caminar en Secundaria – PPP Intróducció n, Aprender 

haciendó y Guí a del dócente – Gradós 6°-7° y 8°-9° - MEN 

 https://www.mineducación.góv.có/pórtal/Preescólar-basica-y-media/Módelós-

Educativós-Flexibles/340093:Caminar-en-secundaria 

 Módelós Educativós Flexibles – PóstPrimaria – PPP Intróducció n, Aprender haciendó y 

Guí a del dócente – Gradós 6°-7° y 8°-9° - MEN 

 https://www.mineducación.góv.có/pórtal/Preescólar-basica-y-media/Módelós-

Educativós-Flexibles/340091:Póstprimaria 

 Plantilla Guí a para Disen ar el PPP (7 pa ginas) – Cónstrucció n del Equipó Acade micó de 

lós Diplómadós del Centró Eduteka. 

 https://eduteka.icesi.edu.có/pdfdir/PPP-plantilla-disenhó.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-287836_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-287836_archivo_pdf_parte2.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_Docente/PPP_Orientaciones%20Docente.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_Docente/PPP_Orientaciones%20Docente.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_Docente/PPP_Orientaciones%20Docente.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340093:Caminar-en-secundaria
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340093:Caminar-en-secundaria
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340091:Postprimaria
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340091:Postprimaria
https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PPP-plantilla-disenho.pdf
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Guía para diseñar PPP (7 páginas) 

 

https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PPP-plantilla-disenho.pdf
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X. Notas 

A cóntinuació n se listan las nótas que aparecen a ló largó del textó entre córchetes cón 

{nu merós}:  

1. Cólómbia, un paí s que se góza su diversidad - Cónsultadó agóstó, 2021:  

https://www.cólómbia.có/asi-es-cólómbia/cólómbia-pais-de-diversidad-etnica/ 

2. Fuente: MEN – Estrategias Educativas Flexibles – Cónsultadó agóstó, 2021:  

https://www.mineducación.góv.có/pórtal/Preescólar-basica-y-media/Módelós-Educativós-

Flexibles/ 

3. MEN - ¿Que  són lós módelós educativós flexibles? - Cónsultadó: junió, 2021:  

https://www.mineducación.góv.có/1759/w3-article-354537.html?_nóredirect=1 

4. MEN - Intróducció n a MEF - Cónsultadó junió, 2021: 

https://www.mineducación.góv.có/pórtal/Preescólar-basica-y-media/Módelós-Educativós-

Flexibles/340087:Intróducción 

5. IEP - ¿Que  són lós módelós educativós flexibles y en que  nós pueden ayudar? - Cónsultadó junió, 

2021: 

https://www.iep-edu.cóm.có/módelós-educativós-flexibles/ 

6. í dem. 

7. í dem. 

8. MEN - Dócumentó Parte 1 y 2 “Próyectós Pedagó gicós Próductivós, una estrategia para el aprendi-

zaje escólar y el próyectó de vida - Cónsultadó junió, 2021:  

https://www.mineducación.góv.có/1759/articles-287836_archivó_pdf.pdf     

https://www.mineducación.góv.có/1759/articles-287836_archivó_pdf_parte2.pdf 

9. MEN - Dócumentó Parte 1 “Próyectós Pedagó gicós Próductivós, una estrategia para el aprendizaje 

escólar y el próyectó de vida, pp. 11. Cónsultadó junió, 2021:  

https://www.mineducación.góv.có/1759/articles-287836_archivó_pdf.pdf 

10. í dem, p.11. 

11. í dem, p.11. 

12. í dem, p.12. 

13. í dem, p.12. 

14. í dem, p.12. 

15. Córpóració n Manó Visibles:  https://www.manósvisibles.órg/es/ 
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16. Centró Eduteka de la Universidad Icesi, Cali, Cólómbia: 

https://edtk.có/quienes_sómós/ 

Centró de Estudiós Afródiaspó ricós (CEAF) de la Universidad 

Icesi: 
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dó plantas medicinales y cómestibles de la cómunidad para 

rescatar lós cónócimientós y saberes ancestrales, 2) Recupe-
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medicinales para la cura de mal de ójó, y 3) Recuperandó la 

tradició n del fólclór. 
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Grupo de Investigación 
en Recursos y Teorías 
para el Aprendizaje 

(IRTA) 

https://bit.ly/2NPBvrn 

IRTA es el grupo de investigación de 
la Escuela de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Icesi. Tiene como 
objetivos construir propuestas teóri-
co metodológicas, para diversos cam-
pos del saber, que los docentes de las 
diferentes disciplinas puedan utilizar 
para alcanzar los objetivos de forma-
ción y aprendizaje propuestos en sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje; 
definir modelos para validar y verifi-
car la operacionalización de los con-
ceptos y fundamentos del aprendiza-
je contenidos en el proyecto educati-
vo de la Universidad; y, estructurar 
un conjunto de métodos, técnicas y 
actividades para guiar la aplicación de 
las tecnologías de información y co-
municación (TIC) en procesos de 
aprendizaje. Desarrolla investigacio-
nes en los campos educativo y peda-
gógico, así como investigaciones apli-
cadas e intervenciones que buscan 
incidir y transformar las realidades 
educativas. 
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1. Didácticas, pedagogía  y aprendi-
zajes 

2. Currículo y evaluación 

3. TIC y educación 

4. Entornos, gestión y políticas edu-
cativas 

5. Experiencias de formación y trans-
formación educativa: sujetos y 
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