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Resumen

Uno de los principales retos para el mejoramiento de la Educación en 
Colombia se encamina a definir acciones orientadas al desarrollo de la 
población rural a partir de educación pertinente y de calidad y es acá 
donde las instituciones educativas juegan por tanto un papel relevante 
en el desarrollo de las regiones ofreciendo programas pertinentes con 
currículos que obedezcan a las necesidades de la población. Este trabajo 
propone una herramienta metodológica que facilite a las Instituciones 
de Educación básica y media identificar y priorizar retos que orienten 
proyectos como respuesta a necesidades del entorno y que permitan la 
transferencia de conocimiento de los estudiantes a su contexto impac-
tando desde la academia al desarrollo local. La construcción y validación 
de la herramienta se abordó desde un enfoque mixto. El enfoque cua-
litativo en la construcción de la herramienta a partir de un caso exitoso
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de proyecto académico con impacto regional y un enfoque cuantitativo 
en la validación de la herramienta en 21 proyectos desarrollados por 
estudiantes del semillero de investigación SinapsisLabs de último grado 
de la Escuela Industrial de Oiba, Santander.
Como resultado se propone una herramienta que considera criterios 
desde una doble perspectiva, esfuerzos e impactos del proyecto. El es-
fuerzo incluye 7 criterios a valorar y el impacto 9 criterios. La relación 
entre estos elementos se constituye en un valor numérico cuya ponde-
ración y análisis permite a la institución una mejor toma de decisiones 
en la elección de alternativas que articula el sector académico con la 
solución a necesidades del entorno.

Palabras clave: Enseñanza técnica, Aprendizaje activo, Estrategia de 
enseñanza, Proyecto del alumno.

Abstract

One of the main challenges for improving education in Colombia is 
focused on defining actions aimed at developing the rural population 
through relevant and high-quality education. This is where educational 
institutions has crucial role in regional development by offering programs 
that are relevant and aligned with the needs of the community.
This study proposes a methodological tool to help Basic and Middle Ed-
ucation Institutions identify and prioritize challenges that guide projects 
as responses to the needs of the environment. It allows the transfer of 
knowledge from students to their context, making an impact on local 
development from an academic perspective.
The construction and validation of the tool were approached through a 
mixed methodology. The qualitative approach was used in building the 
tool based on a successful case of an academic project with regional im-
pact, while the quantitative approach was used in validating the tool with 
21 projects developed by students from the research group "Sinapsis-
Labs" in their final year at the Industrial School of Oiba, Santander.
As a result, a tool is proposed, which considers a dual perspective: project 
efforts and impacts. The effort includes 7 criteria to be evaluated and the 
impact 9 criteria. The proportion between these elements is transformed 
into a numerical value and its weighting and analysis enable the institu-
tion to make better decisions in choosing alternatives that integrate the 
academic sector with solutions to local needs.

Keywords: Technical teaching, Active learning, Teaching strategy, Stu-
dent project.
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Resumo

Um dos principais desafios para melhorar a educação na Colômbia está 
centrado na definição de ações destinadas a desenvolver a população ru-
ral através de uma educação relevante e de qualidade. É aqui que as ins-
tituições de ensino têm um papel crucial no desenvolvimento regional, 
oferecendo programas relevantes e alinhados com as necessidades da co-
munidade. Este estudo propõe uma ferramenta metodológica para auxiliar 
Instituições de Ensino Básico e Médio a identificar e priorizar desafios 
que norteiam projetos como respostas às necessidades do meio ambiente. 
Permite a transferência de conhecimentos dos alunos para o seu contex-
to, impactando no desenvolvimento local do ponto de vista acadêmico. 
A construção e validação da ferramenta foram abordadas através de uma 
metodologia mista. A abordagem qualitativa foi utilizada na construção 
da ferramenta a partir de um caso de sucesso de um projeto acadêmico de 
impacto regional, enquanto a abordagem quantitativa foi utilizada na va-
lidação da ferramenta com 21 projetos desenvolvidos por alunos do grupo 
de pesquisa "SinapsisLabs" no último ano da a Escola Industrial de Oiba, 
Santander. Como resultado, é proposta uma ferramenta que considera 
uma dupla perspectiva: esforços e impactos do projeto. O esforço inclui 7 
critérios a serem avaliados e o impacto 9 critérios. A proporção entre esses 
elementos é transformada em valor numérico e sua ponderação e análise 
permitem à instituição tomar melhores decisões na escolha de alternativas 
que integrem o setor acadêmico com soluções para as necessidades locais.

Palavras-chave: Ensino técnico, Aprendizagem ativa, Estratégia de 
ensino, Projeto do aluno.

Introducción

El desarrollo rural con enfoque territorial reconoce “una ruralidad di-
ferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su 
propio desarrollo” (Ocampo, 2014) esto sumado al octavo desafío es-
tratégico del Plan Decenal para el mejoramiento de la educación: “dar 
prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2017) indica la pertinencia de 
indagar, innovar y aplicar diversas estrategias pedagógicas que “garan-
ticen a la población de las zonas rurales su derecho a trayectorias edu-
cativas integrales y completas, con financiación diferencial y suficiente 
y una institucionalidad sólida y especializada capaz de responder a los 
desafíos de las diversas ruralidades.” (Vega, 2021). Promover el desa-
rrollo de las competencias educativas permite el crecimiento socioeco-
nómico y es clave para salir de la pobreza, o como lo plantea (Naciones 
Unidas, 2018) “aprovechar plenamente el potencial de la educación y 
la cultura como motor para la creación de empleo, la justicia social y 
la ciudadanía activa”.
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En Colombia el 94% del territorio es rural y el 32% de la po-
blación vive allí, la cual cuenta con los mayores niveles de pobreza y 
carencias educativas, no son solo de cobertura, sino también de perti-
nencia y calidad (Departamento Nacional de Planeación , 2015) esto 
se traduce en condiciones de vida precarias que abren una de las bre-
chas urbano-rurales existentes más grandes, afectando ingresos, pro-
ductividad y competitividad en esta población. Es en este contexto, los 
colegios agrícolas deberían aportar al mejoramiento de la vida de los 
pobladores rurales, sin embargo, para alcanzar este objetivo, es necesa-
rio el conocimiento del entorno rural para aplicar estrategias que favo-
rezcan la expansión de los horizontes mentales y educacionales de los 
llamados pobladores rurales (Lozano, Contribuciones de la educación 
rural en Colombia a la construcción social de pequeños municipios y 
al desarrollo rural, 2012).

Esta realidad lleva al Estado Colombiano a tener que trabajar 
en uno de los desafíos más importantes orientado al mejoramiento 
de la educación y particularmente enfocado en el desarrollo de la po-
blación rural, lo que necesariamente implica la articulación del sector 
educativo con las necesidades de las regiones que, en la mayoría de 
los casos, se encuentra aislado de la realidad del entorno. En respues-
ta a esta realidad, el Ministerio de Educación ha plateado líneas de 
acción y estrategias de política pública con el objetivo de integrar las 
regiones colombianas y para ello estableció el Plan Especial de Edu-
cación Rural (PEER) que busca “cerrar brechas en acceso y calidad 
entre regiones y grupos poblacionales, y ayudar a que los niños, niñas 
y adolescentes logren tener unas trayectorias educativas continuas y 
completas, lo que contribuye a potenciar la productividad y desarrollo 
económico de las regiones rurales, dispersas en la geografía nacional, y 
que fueron afectadas por el conflicto armado” (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2018). 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando a 
nivel estatal, el modelo educativo actual en Colombia se ve limitado 
en el proceso de contar con una articulación pertinente de la academia 
con las demandas regionales (Martin, Sánchez, & Benítez, 2022) y, 
para el caso particular, con los sistemas productivos rurales que gene-
ran bienes y servicios, dado el desconocimiento de las potencialidades 
y las necesidades de estas. El sistema educativo y los sectores produc-
tivos, presentan una brecha que incide directamente en el desarrollo 
económico, social, cultural y científico de sus habitantes originada por 
la falta de pertenencia educativa, por la problemática productiva, sus 
necesidades y una oferta formativa descontextualizada, originada en 
parte por el uso de tecnologías incipientes para dar respuesta a la de-
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manda y necesidades de producción que dinamicen la productividad, 
para hacer competitivos frente a los crecientes cambios y demandas 
globales (Lozano, 2012). Las instituciones educativas permanecen 
ajenas a las economías de las regiones, ya sea porque no se adaptan ni 
ofrecen programas pertinentes, o que sus currículos no obedecen a las 
necesidades de la población, de manera que contribuyan a potencia-
lizar la productividad de la región, mediante la unión de visiones y la 
resolución de los problemas. 

Como parte de esta estrategia, El Ministerio de Educación Na-
cional ha venido promoviendo una política de calidad que parte de 
definir estándares que orienten a las instituciones educativas en la 
construcción de sus proyectos educativos institucionales, así como de 
definir planes y acciones enfocadas a reducir brechas, mejorar la cali-
dad, aumentar la pertinencia y ampliar las oportunidades educativas 
de los jóvenes. Por ello, el Decreto 2888 de 2007 “obliga a las insti-
tuciones de formación para el trabajo a ajustar sus programas bajo el 
enfoque de competencias, para asegurar, por un lado, pertinencia al 
referirse a necesidades concretas del mundo productivo, y, por otro, 
calidad al promover estrategias y prácticas orientadas a generar apren-
dizajes efectivos en los estudiantes” (Ministerio de Educación Nacio-
nal, 2008)

El sistema educativo colombiano está conformado por la educa-
ción inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cin-
co grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados 
y culmina con el título de bachiller), y la educación superior (Minis-
terio de Educación Nacional, 2023). La Educación Media puede ser 
de carácter de académica o técnica y tiene como propósito preparar 
al estudiante para continuar con la Educación Superior o la Educa-
ción para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Art. 28 Ley 115/199). 
En este sentido, y considerando que la educación media técnica está 
pensada para cualificar al estudiante en áreas tales como agropecua-
ria, comercio, finanzas, administración, salud entre otras que pueda 
requerir el sector productivo y de servicios (Congreso de la República 
de Colombia, 1994) , este enfoque se constituye en una alternativa 
que permite incorporar la formación teórica y práctica, para que el 
estudiante pueda adaptarse y aportar de manera competente en su en-
torno y para ello existen directrices del gobierno nacional las cuales le 
entregan a las instituciones la responsabilidad de la formación para el 
trabajo, lo que implica para ellas a ajustar sus programas bajo un enfo-
que de competencias que les permita asegurar promover estrategias y 
prácticas orientadas a generar aprendizajes efectivos en los estudiantes 
(Ministerio de Educación Nacional, 2008)
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Basándose en la premisa de que al integrar enfoques innovadores 
y centrados en el estudiante se pueden generar oportunidades para 
que los jóvenes rurales adquieran habilidades y competencias relevan-
tes, fortalezcan su pensamiento crítico y creativo, y se conviertan en 
agentes de cambio en sus comunidades (Peche & Giraldo, 2019), se 
ha venido explorando la forma como estas metodologías pueden im-
pulsar el desarrollo regional, abordando los desafíos específicos que 
enfrenta la comunidad. Es por esto que el semillero de investigación 
SinapsisLabs, conformado por estudiantes de entre 14 y 17 años de la 
Escuela Técnica Industrial en el municipio de Oiba, Colombia, se ha 
empeñado en buscar espacios para resignificar la escuela rural como 
un centro de desarrollo.

Dentro de la práctica académica básica, media y superior los se-
milleros de investigación han sido una estrategia que permite a los 
estudiantes construir su propio conocimiento a partir del descubri-
miento que les permite los procesos de formación investigativa con 
diversos enfoques con acompañamiento del docente como facilitador 
(Aguilar-Jiménez, Mantilla-Niño, & Silva-Rojas, 2021), estrategia 
que permite la articulación interdisciplinar en proyectos aplicados, lo 
cual permite incrementar las habilidades en materias de ciencias, tec-
nología, ingeniería, matemáticas, y arte en los individuos, con el fin de 
desarrollar habilidades para el siglo XXI y la cuarta revolución indus-
trial que transforma la sociedad (Zúñiga & Juca, 2020)

El semillero SinapsisLabs se ha constituido en una estrate-
gia pedagógica de la Escuela Industrial de Oiba, la cual parte de la 
identificación de retos del entorno del estudiante los cuales deben 
ser resueltos por el estudiante que cuenta con conocimientos de las 
diferentes áreas técnicas y cuyas propuestas hacen converger sus co-
nocimientos en electricidad, mecánica industrial y dibujo, soportadas 
por asignaturas de Tecnología (Sanmiguel, 2023). Estas soluciones 
deben orientarse a la solución de problemas reales asociados al sector 
productivo en que se encuentra inmerso el estudiante, pero también 
deben responder a las necesidades de la formación de las áreas, sin 
embargo, no siempre los retos y soluciones aportan adecuadamente a 
estos objetivos y puede llegar a realizarse esfuerzos que no logran el 
impacto y resultado esperado. Este proyecto presenta la construcción 
de una herramienta de priorización de retos que minimice estas posi-
bilidades, en la medida que se permite analizar previamente variables 
de esfuerzo e impacto de las alternativas de trabajo de los estudiantes.
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Referentes teóricos

Aporte de la formación técnica el desarrollo 

En Colombia, la educación media técnica cumple un papel funda-
mental en la educación, ya que se enfoca en la formación práctica de 
los estudiantes, preparándolos para incorporarse al mundo laboral o 
continuar su formación en educación superior (Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2015). La educación en colegios técnicos busca pro-
porcionar a los estudiantes una formación especializada en uno de los 
sectores de la producción y de los servicios, como electrónica, mecáni-
ca, informática, agroindustria, entre otras (Ley General de Educación, 
1994, art.32).

Estos programas ofrecen una educación práctica y orientada al 
desarrollo de competencias laborales que responden a las necesidades 
concretas del mercado y de la industria, al igual, promueven estra-
tegias y prácticas orientadas a generar aprendizajes efectivos en los 
estudiantes como formación en valores, el trabajo en equipo y la res-
ponsabilidad social, buscando formar ciudadanos comprometidos con 
su entorno y su país (Decreto 2888, 2015). De esta manera, se busca 
contribuir al desarrollo social y económico de las comunidades locales 
y del país en general, brindándoles una formación integral que combi-
ne conocimientos teóricos con experiencia práctica lo cual genera que 
los estudiantes adquieran habilidades técnicas y profesionales que son 
altamente valoradas en el mercado laboral.

Dichas habilidades se regulan bajo el enfoque de competencias, 
que para el sector educativo permite comprender las demandas del 
mundo productivo y traducirlas en un instrumento clave conocido 
como “norma de competencias”. Esta norma identifica los elementos 
esenciales que deben incorporarse en una oferta de formación, como 
los conocimientos requeridos, los desempeños esperados, las condi-
ciones contextuales en las cuales se debe demostrar la competencia y 
las evidencias que permiten evaluar el logro de dichas competencias; 
Estas normas deben ser reguladas periódicamente para asegurar su 
pertinencia (Ministerio de Educación Nacional, 2008).

Para el sector educativo, “La pertinencia se refiere a la capacidad 
del programa de formación para atender a una necesidad sentida del 
sector productivo que es detectada por la institución a través de me-
canismos como estudios del entorno, revisión de información secun-
daria, encuentros con el sector empresarial, entre otros.” (Ministerio 
de Educación Nacional, 2008), lo que lleva a que los docentes de for-
mación media técnica a encontrar metodología de enseñanza acordes 
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con estas exigencias y es, desde esta perspectiva, donde el aprendizaje 
basado en retos surge como una alternativa para llegar a la calidad 
educativa mediante la transformación de las experiencias y garantizar 
los resultados de aprendizaje. 

Los procesos que se vinculan con un cambio de la visión de apren-
dizaje, son procesos coherentes con los lineamientos de la política pú-
blica en Colombia, y fortalecen la autonomía de las organizaciones 
escolares con respecto a sus propios procesos de cambio (Quiroga & 
Eliseo, 2022) Emplear entonces esta metodología con estudiantes de 
media técnica, se puede constituir en una estrategia muy valiosa en el 
desarrollo de competencias, considerando que “el aprendizaje basado 
en retos se puede aplicar en las diferentes áreas de los conocimientos, 
surgidos de acuerdo con las demandas de la sociedad actual, principal-
mente en las áreas de humanidades, ciencias sociales, ciencias de la sa-
lud, ingenierías, entre otras” (Posso, Cóndor, Mora, & Segundo, 2023). 

A lo anterior se suma que las escuelas de sectores rurales no cuen-
tan con espacios que permitan vincular sus procesos educativos con el 
desarrollo de construcción de procesos sociales y articulación de pro-
yectos productivos. Las escuelas rurales no cuentan con espacios que 
permitan incluir las comunidades, ya que se asume el espacio escolar 
desde una dimensión instrumental para la dinamización de procesos 
académicos en el marco de un plan de estudios descontextualizado 
(Carrero & González, 2019). Dentro de la estrategia propuesta por 
el Ministerio de Educación Nacional en el PEER, es necesario defi-
nitivamente cambiar esta visión limitante, particularmente en lo re-
ferente a dificultades que enfrentan las instituciones educativas en el 
sector rural como el hecho que “la educación no es motivación para 
lograr mayores recursos, los docentes no tienen herramientas pedagó-
gicas, didácticas, físicas, y de liderazgo para motivar a los estudiantes 
y padres de familia, no hay esperanza en la educación, la escuela y el 
gobierno o que las comunidades no necesitan únicamente de alfabeti-
zación sino de formación para el trabajo, se debe resignificar la escuela 
como centro de desarrollo”, entre otras (Ministerio de Educación Na-
cional, 2018). 

El Aprendizaje Basado en Retos 

El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es un enfoque educativo que 
busca promover el aprendizaje activo y significativo, incorporado en 
la educación debido a varias razones fundamentales que buscan me-
jorar la calidad del proceso de aprendizaje, fomentando la participa-
ción activa del estudiante para enfrentar los desafíos del mundo actual 
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( Jou, Hung, & Lai, 2010). Comparte características con el Aprendi-
zaje Basado en Proyectos ya que ambos acercamientos involucran a 
los estudiantes en problemas del mundo real y los hacen partícipes 
del desarrollo de soluciones específicas. Sin embargo, estas estrategias 
distan en el sentido de que en lugar de presentar a los estudiantes 
un problema específico para resolver, el Aprendizaje Basado en Retos 
plantea temas reales y relevantes, dejando a los estudiantes la tarea de 
identificar el desafío que abordarán. (Gaskins W. , Johnson, Maltbie, 
& Kukreti, 2015)

Por otro lado, el Aprendizaje Basado en Retos también tiene si-
militudes con el Aprendizaje Basado en Problemas. Este último es 
una técnica de enseñanza-aprendizaje colaborativa en la que se plan-
tea una situación problemática relacionada con el entorno físico o so-
cial (Vicerrectoría de Normatividad Académica y Asuntos Estudian-
tiles, 2014). Una diferencia fundamental entre ambos enfoques es que 
el Aprendizaje Basado en Problemas a menudo utiliza escenarios de 
casos ficticios; su objetivo no es resolver el problema en sí, sino usarlo 
para el desarrollo del aprendizaje, el producto final puede ser tangible 
o bien, una propuesta de solución al problema (Larmer, 2015).

El aprendizaje basado en retos representa una oportunidad para 
conectar el aprendizaje con la vida real y el entorno del estudiante, 
fomentando la transferencia de conocimientos y habilidades a situa-
ciones cotidianas y futuras. En este contexto, el rol de los profesores 
adquiere gran relevancia pues los docentes actúan como facilitado-
res en comunidades de práctica centrados en el estudiante, atendien-
do inquietudes y preguntas individuales, y dosificando el apoyo para 
mantener el enfoque en un problema que parece largo y complejo 
(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monte-
rrey, 2015).

Estudios anteriores realizados con estudiantes de básica y media 
en Colombia, logran identificar impacto significativo del aprendizaje 
basado en retos, en los procesos de indagación, curiosidad, compren-
sión, pensamiento crítico y liderazgo, donde los estudiantes reconocen 
el avance en todo el proceso de solución al reto desde la idea, su pro-
yección, aplicación y reflexión desde el contexto educativo. Adicional-
mente se muestra que la aplicación estrategias como el Aprendizaje 
Basado en Retos y su articulación con las TIC conlleva a un mejor 
rendimiento académico (Rodriguez Camacho & Rodriguez Gonza-
lez, 2022).

Un reto “se debe plantear tras una situación cercana a las expe-
riencias del alumnado, que sirve como estímulo, y una curiosidad que 
conecta los aspectos generales de la temática o problema analizado 
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con los específicos que se van a desarrollar a lo largo del trabajo” (Bus-
tos Jiménez, y otros, 2019),  siendo la cercanía a los estímulos lo que 
desencadena acciones de parte del estudiante y facilitan el aprendizaje 
ya que le obliga a aplicar lo que ha aprendido de  manera  real, práctica 
y fácil de comprender para él.  

La estructura del aprendizaje basado en retos se puede considerar 
de tipo inductiva, ya que la su resolución requiere de la articulación 
de conocimientos de diferentes áreas para su solución, y lo convierte 
en un desafío, no solo para los estudiantes que deben investigar de 
temas diversos, sino que se requiere el enfoque de aula y por tanto 
una adecuada planificación de los retos por parte del docente (Posso, 
Cóndor, Mora, & Segundo, 2023). Esto implica que los aprendizajes 
asociados a los contenidos deberán ser transferidos al reto, convirtien-
do el proceso de elección y definición del reto el punto de partida clave 
para lograr procesos cognitivos de orden superior e implementación 
de competencias clave a través del desarrollo de los proyectos que res-
pondan a estos retos. 

La priorización de retos en instituciones educativas, adquiere 
creciente importancia puesto que es fundamental para tomar deci-
siones para elegir las alternativas de mayor beneficio para la sociedad 
o entorno cercano (RAMÍREZ 2007), considerando además que las 
variables de formación académica juegan un papel relevante y de gran 
responsabilidad institucional.

La importancia de este proceso, radica principalmente en la exis-
tencia recursos escasos para desarrollar proyectos que surjan como res-
puesta a los retos planteados, cuyos impactos pueden ser diversos. La 
priorización de proyectos que forma parte de un portafolio se puede 
convertir en un proceso complejo que involucra diversos elementos, 
por lo que balancear objetivos que muchas veces incluyen factores 
cuantitativos y cualitativos, oportunidades de mejora, urgencia, bene-
ficios de todo tipo, convierte estas decisiones en un nuevo desafío (Bi-
vins & Bible, 2013). Si bien existen diferentes modelos de evaluación 
y priorización, depende de la información disponible y los elementos 
particulares involucrados, y el éxito depende de una parte de la ade-
cuada identificación de los componentes a evaluar, y de otra parta que 
la evaluación de mismos se realice de forma imparcial. 

Metodología

El enfoque empleado es de carácter mixto, cualitativo y cuantitativo. 
La construcción de la herramienta de priorización de retos se basó en 
un enfoque cualitativo, a partir del trabajo con expertos del proyecto 
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SinapsisLabs. El caso de estudio fue elegido porque se trata de una ex-
periencia de más de 20 años en donde el colegio ha venido trabajando 
en la selección de retos del entorno cuyo desarrollo por parte de los 
estudiantes permita dar respuesta, no solo a las necesidades regionales 
generadoras del reto, sino que su desarrollo aporte al desarrollo de 
las competencias exigidas desde lo académico. En lo que corresponde 
a la validación y pruebas de la herramienta, el enfoque fue de tipo 
cuantitativo, en donde se valoraron 21 retos abordados por estudian-
tes del semillero de investigación con base en los criterios de esfuerzo 
e impacto. La unión de ambas metodologías ayuda permitió contar 
con una herramienta pertinente para las necesidades particulares, pero 
adaptable a retos académico-productivos, de cualquier reto abordado 
desde la educación media. 

El proyecto SinapsisLabs, busca hacer su aporte para dismi-
nuir los bajos niveles de competitividad local y regional debido a la 
desarticulación Empresa, Estado y Sector educativo en la base de la 
formación en competencias científicas y tecnológicas de la región, 
proponiendo un modelo de intervención para la consolidación de te-
rritorios rurales creativos, inteligentes e innovadores, liderado desde 
la academia (Sanmiguel, 2023). SinapsisLabs proporciona una educa-
ción holística que va más allá de los conceptos y teorías tradicionales, 
enfocándose en el desarrollo de habilidades prácticas y valiosas para 
el futuro de los estudiantes por medio de las competencias STEAM1, 
un enfoque educativo que se centra en el desarrollo de habilidades 
en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que ayudan a 
formar individuos con una mentalidad crítica, creativa, colaborativa 
y tecnológica, lo que los prepara para enfrentar con éxito los desafíos 
del mundo actual y para contribuir al progreso y la innovación en la 
sociedad.

La experiencia SinapsisLabs ha sido considerada un caso de éxito 
dentro del programa den “Fortalecimiento de vocaciones científicas 
para el desarrollo rural del departamento de Santander” y le ha supues-
to la financiación de un proyecto de sistematización de la experiencia, 
por parte del sistema general de regalías del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS, 2023).Desarrollar pro-
yectos que respondan a retos y priorizar aquellos que son pertinentes 
para la formación académica y las necesidades del entorno es esencial 
para una educación significativa y relevante (Sanmiguel, 2023). Este 
enfoque en competencias busca tener un impacto significativo en el 
progreso de la región de Oiba, Santander al impulsar la innovación, el 
1. STEAM, son las siglas que expresan las iniciales de las cinco áreas curriculares 
que se relacionan: Science, Technology, Engineering y Mathematics (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Art y Matemáticas).
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desarrollo económico, la calidad educativa y la mejora de los servicios 
públicos. Al fortalecer las habilidades STEAM en la población local 
(Estudiantes), la región puede posicionarse para enfrentar los desafíos 
del futuro y aprovechar las oportunidades emergentes en un contex-
to que se torna cada día más tecnológico y con nuevos retos (Altius, 
2021).

En síntesis, se puede hablar de 3 fases que recogen el proceso 
metodológico.

Fase 1: Revisión Teórica de los factores que pueden considerarse 
en la priorización de retos, desde la doble perspectiva de impactar 
positivamente la región y la formación.

Fase 2: Diseño de la herramienta a partir de la experiencia del 
caso de estudio “SinapsisLabs”, empleando técnicas cualitativas y apo-
yados por u grupo de expertos en proyectos académicos de impacto 
local.

Fase 3: Validación de la herramienta, empleando para ello el his-
tórico de proyectos del caso de estudio. Realización de ajustes tanto 
a los criterios como a las escalas de medida en comparación con la 
realidad de cada proyecto. Ponderación y valoración definitiva.

Resultados

Como respuesta a la problemática identificada en torno a la actual 
desarticulación entre los modelos educativos y las políticas guberna-
mentales a nivel de investigación, desarrollo tecnológico y empren-
dimiento con el sector productivo en el marco local y regional, la 
propuesta de transferencia tecnológica de SinapsisLabs de la Escuela 
Industrial de Oiba, ha buscado realizar aportes puntuales encamina-
dos a cerrar la brecha entre la academia, el Estado, los sector produc-
tivos y la comunidad, mediante la CTe+I e Innovación; implemen-
tando contenidos orientados al desarrollo de la investigación ciencia y 
tecnología para alcanzar la innovación y mejoramiento de calidad de 
vida de campesino, supliendo necesidades en el tema del agro regional; 
la articulación de este proceso es indispensable para la formación de 
seres humanos con capacidades de innovación y útiles a la sociedad 
(Sanmiguel, 2023).

En este sentido, y partiendo de la base que se trata de un colegio 
técnico industrial en donde convergen especialidades de electricidad, 
mecánica industrial y dibujo, soportadas por asignaturas de Tecnolo-
gía; se propuso emplear un modelo pedagógico pertinente que invo-
lucró la solución de problemas reales asociados al sector productivo en 
que se encuentra inmerso el colegio, por medio del uso de estrategias 
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formativas en donde los estudiantes puedan trabajar de manera con-
junta entre las tres especialidades del colegio para generar soluciones 
integrales y viables que respondan a las necesidades del territorio.

La experiencia de integrar y aplicar conocimientos de las diver-
sas áreas del currículum escolar para ser incorporadas a un proyecto 
académico, fortalece el desarrollo de competencias blandas y duras 
debido a la necesidad de permanente optimización de diversos frentes 
de trabajo requiere que recurran a nuevos conocimientos para dar so-
luciones, y deja en los estudiantes la sensación de no estar aprendiendo 
temas per se (Pérez, 2015) .

La alternativa de emplear el modelo de aprendizaje basado en 
retos facilita el aprendizaje vivencial y la participación activa de los 
estudiantes, sin embargo, las propuestas metodológicas y plantea-
miento de los retos no pueden centrarse únicamente en responder a la 
necesidad del entorno, sino contar además con un adecuado soporte 
curricular. Así las soluciones a los retos deben ser validadas desde la 
viabilidad y el impacto que conllevan la práctica real (Gaskins W. B., 
Johnson, Maltbie, & Kukreti, 2015).

Esta propuesta académica integra las tres especialidades técnicas 
del colegio, a fin de lograr que se ejecute un modelo pertinente y ade-
cuado a las necesidades de la región y considerando las limitaciones 
de un colegio público del sector rural. Esta experiencia ha permitido 
que los estudiantes, al tiempo que aprenden, desarrollen tecnologías 
sencillas pero adecuadas para facilitar el trabajo en las fincas agrícolas 
y ganaderas de su entorno cercano, encontrando cómo la electricidad, 
electrónica, robótica y los automatismos en el sector rural colombiano 
tiene una infinita gama de posibilidades, y prueba de ello son los di-
versos proyectos que año a año se desarrollan en los talleres y que han 
sido la base fundamental para la construcción de una herramienta que 
facilite al colegio la elección de los retos a abordar cada año lectivo, 
considerando un adecuado equilibrio entre esfuerzos e impactos tanto 
a la comunidad como a la academia.

Las matrices de impacto y esfuerzo son herramientas de análisis 
que se usan en la gestión de proyectos y toma de decisiones. Estas 
matrices son de utilidad para visualizar y evaluar las relaciones entre 
distintos elementos o factores en un contexto específico. Los factores 
de esfuerzo se definen en función de priorizar tareas o actividades 
y asignar recursos adecuadamente, y su valoración numérica permite 
cuantificar el nivel de esfuerzo necesario para llevar a cabo cada tarea 
o actividad en relación con las demás. Por otro lado, los factores de im-
pacto permiten identificar y evaluar el grado de influencia que tienen 
diferentes factores o elementos de un proyecto sobre otros factores 
(Team Asana, 2022). 
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La construcción y validación de la herramienta de priorización 
de retos, tiene como principal función hacer más eficiente y eficaz la 
selección de retos en el aula según ciertos criterios. Para elaborar la 
herramienta se contó con un equipo de trabajo conformado por do-
centes de educación media de la Escuela Industrial de Oiba, quienes, 
en conjunto con el equipo de investigación, trabajaron en la selección 
y definición de los factores de impacto y esfuerzo que conformarían la 
herramienta, la cual debía estar alineada con los objetivos de la institu-
ción, las exigencias pedagógicas y las posibilidades reales de desarrollo 
y de aporte al entorno.

Factores de esfuerzo

Ilustración 2. Factores de Esfuerzo de la Herramienta
Fuente: Autores

Los factores de esfuerzo no solo se enfocan en el esfuerzo insti-
tucional, sino también en la posibilidad que tendría el estudiante de 
contar con los recursos para su desarrollo. Cada uno de los siguientes 
factores aporta información relevante para la viabilidad del proyecto.

Las Posibilidades de Financiación, las cuales pueden variar de-
pendiendo del tipo de proyecto, y la consecución de fondos es un as-
pecto importante para la toma de decisiones (Ministerio de Ciencia, 
tecnología e innovación, 2023). 

La disposición del talento humano se refiere a la manera en que 
se organiza y gestiona el personal que participa en el proyecto educati-
vo, de modo que contribuya al desarrollo y ejecución del mismo (Díaz 
, Velis, & Ramos Ramírez, 2007). 

La disponibilidad de equipos e instalaciones reconoce la impor-
tancia de contar con los equipos y herramientas necesarias para la rea-
lización del proyecto (Bizneo, 2021).
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Existencia de requerimientos de acciones legales establecidos por 
las autoridades competentes (Díaz , Velis, & Ramos Ramírez, 2007).

Interés de los beneficiarios o actores implicados y grado de moti-
vación por parte de los participantes en el proyecto (Muñoz Mantilla, 
2019). 

Acceso a ayudas externas, dado que las mismas se constituyen 
en una ventaja importante para el desarrollo exitoso de un proyecto 
(Onsomu, 2010).

Necesidades de formación adicional se refiere aquellas que pue-
den requerir docentes y estudiantes, para poder llevar a cabo el desa-
rrollo adecuado de la propuesta (Vélez, 2019).

La aplicación de la herramienta de priorización de retos implica 
una sección en la cual se hace referencia a la participación y esfuerzo 
por parte de la institución para lograr sacar adelante los proyectos. Por 
lo tanto, se requieren un conjunto de factores que deben ser valorados 
dado que su cumplimiento es un factor que define el éxito de cada 
proyecto como se muestra en la ilustración 5.

Factores de impacto

Ilustración 3. Factores de Impacto de la Herramienta
Fuente: Autores

La evaluación de impactos se puede concebir como “La pertinencia y 
eficacia de todas las actividades a la luz de sus objetivos. Se trata de un 
proceso organizativo para mejorar las actividades todavía en marcha y 
ayudar a la administración” (González, 2000). Desde esta perspectiva, 
los factores de impacto son elementos o aspectos que se consideran 
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para evaluar el efecto o las consecuencias que el proyecto puede tener 
en su entorno. Para el caso particular, se identifican factores de Impac-
to al entorno productivo rural pero también de impacto académico, 
cada uno desde su perspectiva, aporta información valiosa sobre la 
relevancia y viabilidad del proyecto y son los siguientes.

Impacto al entorno productivo rural 

Aporte potencial del proyecto que se genera del reto propuesto, de 
contribuir en la mejora a la competitividad de un gremio o sector 
(DPN, 2020) (Onsomu, 2010) (Vélez, 2019).

Alineación con Políticas Públicas de Desarrollo, que recoge la 
capacidad de que la iniciativa esté en sintonía con los objetivos y me-
tas establecidos por el gobierno de Colombia (Malagón Plata, 2019) 
(Muñoz Mantilla, 2019). 

Necesidades evidentes en la comunidad, considerando las nece-
sidades y perspectivas de todos los grupos involucrados (Gallego He-
nao, 2018) (Sanmiguel, 2023).

Representatividad, que corresponde a la articulación de grupos 
de interés que se verían favorecidos con los resultados del proyecto a 
realizar (Ministerio de Educación Nacional, 2023). 

Impacto académico
Alcance al cumplimiento de estándares y competencias del MEN, 

considerando que el programa educativo debe cumplir con los están-
dares y competencias establecidos por el MEN (Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2023)  (Nacional, Ministerio de Educación, 2022).

Potencial para integrar otras áreas o cursos de manera transversal, 
de modo que la estrategia fomente la interdisciplinariedad y la com-
prensión integral de los temas, contribuyendo a una educación más 
significativa y relevante para los estudiantes (Ministerio de Educación 
Nacional, 2008).

La articulación con el entorno del estudiante se refiere al con-
junto de factores y circunstancias que rodean y afectan la experiencia 
educativa y el desarrollo en general del estudiante (Altius, 2021) (Mu-
ñoz Mantilla, 2019).

Posicionamiento Institucional – SinapsisLabs, se analiza desde el 
aporte de la iniciativa a la mejora de la percepción y reputación de la 
institución educativa (Supovitz, 2017).

Beneficio potencial para la institución educative con los resulta-
dos del proyecto (Ministerio de Educación Nacional, 2023).

En conjunto, estos factores de impacto proporcionan una visión 
integral y sólida de la relevancia, factibilidad y potencial éxito del pro-
yecto, permitiendo a los evaluadores tomar decisiones informadas y 
fundamentadas.
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Construcción Herramienta 

La Escuela Industrial de Oiba (Santander) ha venido desarrollando 
desde hace 23 años una propuesta formativa centrada en el estudiante 
la cual les permita adquirir competencias relevantes, fortalecer el pen-
samiento crítico y creativo, y convertirse en agentes de cambio en sus 
comunidades. Esta metodología parte de la identificación de retos del 
entorno cuyas soluciones se convierten en proyectos académicos que 
generan propuestas a problemáticas reales de las comunidades, cuya 
solución permite impulsar el desarrollo regional.

La experiencia del semillero SinapsisLabs se constituye en un 
caso de éxito cuya sistematización permite la priorización retos aca-
démicos que articulan el sector educativo con las necesidades de la 
región y que pueda replicarse en contextos académicos con los que se 
comparta esta visión. El semillero está conformado por estudiantes de 
entre 14 y 17 años de la Escuela Técnica Industrial en el municipio de 
Oiba, Colombia, y se ha empeñado en buscar espacios para resignifi-
car la formación en la escuela rural como un impulsor del desarrollo.

Para la construcción fue determinante el abordaje cualitativo a 
partir del caso exitoso de la Escuela Industrial de Oiba, que cuenta 
con un banco de retos y soluciones innovadoras propuestas por los es-
tudiantes del semillero SinapsisLabs de último grado de la Escuela. El 
primer paso para la construcción de la herramienta es la revisión teóri-
ca de factores a considerar, encontrando que los mismos deben orien-
tarse tanto a impactos como a esfuerzos. Con base en estos hallazgos 
teóricos se inicia la construcción conjunta de la herramienta con el 
líder del semillero. Posteriormente se realizan sesiones de revisión y 
validación con los demás docentes de las áreas técnicas de la Escuela 
para ir afinando la herramienta. Finalmente se define una herramienta 
que permite la priorización de retos según el impacto y esfuerzo que 
cada reto supone y cuya ponderación da una valoración cualitativa útil 
para la toma de decisiones institucionales.

Cada uno de estos factores se pondera según las particularidades 
institucionales y se valora según la rúbrica definida para ello tal como 
se presenta en las ilustraciones 4 y 5 a continuación:
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Ilustración 4. Herramienta de priorización de retos, factores de 
Impacto. Fuente: Autores

Ilustración 5. Herramienta de priorización de retos, factores de 
Esfuerzo. Fuente: Autores
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Finalmente, la relación entre el impacto y el esfuerzo arroja una 
valoración global, que debe analizarse en contexto para, con base en 
ello, determinar la viabilidad de abordaje de cada uno de estos pro-
yectos que surjan de los retos identificados. Para el caso particular, se 
pudo definir que los proyectos con menos de 3 puntos en la relación 
impacto/esfuerzo serían rechazados, mientras que los de valoración 
superior serían priorizados.

Validación

La validación de la herramienta se realizó de forma cuantitativa, apli-
cando la herramienta a 21 proyectos que SinapsisLabs ha desarrollado 
durante su trayectoria y que dan respuesta a retos del entorno. Esta 
dinámica permitió identificar oportunidades de mejora en la herra-
mienta, logrando un instrumento de apoyo a la toma de decisiones a 
nivel institucional desde una perspectiva holística que facilite el abor-
daje de retos desde una perspectiva académica con aplicación en en-
tornos reales. 

Para conocer la validez de la herramienta, se tomaron los 21 pro-
yectos que han surgido de retos propuestos a los estudiantes en años 
anteriores. Los valorados presentados en la ilustración 6 corresponden 
a la relación entre impacto y esfuerzo obtenida para los 21 proyectos 
de clase evaluados, en donde los proyectos de mayor impacto y menor 
esfuerzo presentaron mayor valoración, lo que se traduce en mayor 
facilidad de ejecución en aula, facilitando al docente priorizarlos justi-
ficadamente con respecto a los proyectos con menor puntaje.

Ilustración 6. Validación de proyectos en la herramienta y sus res-
pectivos valores. Fuente: Autores

Al hacer el análisis se puede identificar que 9 proyectos (43%) fue-
ron aprobados en su momento y en realidad tenían poco impacto y/o 
requerían grandes esfuerzos para su ejecución. El 38% (8 proyectos) 
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podrían ser aprobados ya que tenían potencial y vale la pena analizar-
los y solo el 19% (4 proyectos) definitivamente eran viables con alto 
impacto en relación con el esfuerzo. Este análisis se corroboró con el 
equipo de docentes coincidiendo en los resultados dada la experiencia 
que vivieron con cada proyecto. 

Como resultado del proceso, se cuenta con una herramienta que 
considera criterios claros y cuantificables desde una doble perspectiva, 
esfuerzos e impactos del proyecto. El esfuerzo se define con 7 criterios 
asociados a la disponibilidad de recursos requeridos por la institución 
para ejecutar el proyecto, mientras que el impacto se refiere a los efec-
tos del proyecto tanto en el ámbito productivo regional como en el 
ámbito académico con un total de 9 criterios establecidos. La relación 
entre estos elementos se constituye en un valor numérico cuya ponde-
ración y análisis permite a la institución una mejor toma de decisiones 
en la elección de alternativas que articula el sector académico con la 
solución a necesidades del entorno.

Discusión

Si bien el Gobierno Nacional ha venido diseñando políticas que fa-
vorezcan la pertinencia de la educación en las regiones, dar respuesta 
a las necesidades de las regiones desde la formación académica sigue 
siendo un reto, más aún cuando se trata de necesidades del sector rural 
en donde las deficiencias académicas también son evidentes dados los 
escasos recursos disponibles para la formación. 

La estrategia de dar respuesta a retos del entorno, a partir de las 
actividades que llevan a cabo los estudiantes desde la academia, es una 
alternativa válida ya que da respuesta, de una parte a la exigencia del 
MEN de ofrecer formación pertinente para atender necesidades del 
sector productivo (Ministerio de Educación Nacional, 2008), y de otra 
parte permite a los estudiantes un aprendizaje significativo, ya que el 
aprendizaje basado en retos supone una oportunidad para conectar 
el aprendizaje con la vida real y el entorno del estudiante quien, con 
el apoyo del docente como facilitador les permite mantener el enfo-
que en un problema y aplicar los conocimientos de manera pertinente 
(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monte-
rrey, 2015).

El problema sin embargo surge al momento de identificar los 
retos más adecuados y que realmente permitan cumplir esta doble 
función. Se trata de un proceso que requiere tener presentes diversos 
frentes a fin de evitar que se pierda el trabajo, se genere frustración 
en los estudiantes, no se pueda llegar a soluciones o no se cumpla el 
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propósito académico. Es por esta razón que, contar con una pauta al 
momento de analizar los factores a considerar en la elección del reto, 
es la razón principal que da origen a la creación de una herramienta 
que vincule dichos frentes desde la doble perspectiva de esfuerzo e 
impacto.

La propuesta organizarlos esfuerzos e impactos en una “matriz de 
prioridades” permitió considerar y ponderar y valorar cada uno según 
su aporte al objetivo, permitiendo determinar rápidamente los retos 
que podrían ser aprobados y los que debían ser rechazados. 

Según los autores consultados, uno de los esfuerzos más relevan-
tes es la financiación del trabajo de los estudiantes, encontrando que 
la disponibilidad de recursos (Ministerio de Ciencia, tecnología e in-
novación, 2023), disponibilidad de equipos (Bizneo, 2021) o acceso 
a ayudas externas por parte de terceros interesados en el resultado 
propuesto (Onsomu, 2010), son determinantes también al momen-
to de definir el trabajo de los estudiantes, más aún por tratarse de 
una Escuela Pública en una comunidad rural donde muchas veces los 
recursos son escasos. Esto llevó a que en estos factores fueran defini-
tivamente incluidos en la matriz con ponderaciones más altas. Dado 
que no en todas las instituciones esta restricción puede ser la más im-
portante, al momento de adaptarse se sugiere ajustar estos porcentajes.

El segundo bloque de factores de esfuerzo identificados en la 
teoría fue la disposición de talento humano que contara con las com-
petencias necesarias para asesorar cada reto  (Díaz , Velis, & Ramos 
Ramírez, 2007) o en su defecto las necesidades de formación adicional 
(Vélez, 2019). Estos factores se consideraron de relevancia para garan-
tizar una adecuada asesoría al estudiante en su desarrollo. 

Finalmente, la teoría también da relevancia a la articulación de 
actores (Muñoz Mantilla, 2019) y los requerimientos de acciones le-
gales que podrían acarrear los retos (Díaz , Velis, & Ramos Ramírez, 
2007), factores que para el caso particular se incluyeron con una pon-
deración menor. 

En lo correspondiente a los impactos, la teoría suele presentar de 
manera separada los impactos, y generalmente los enfoca a resultados 
financieros, ambientales, económicos o sociales de proyectos desde un 
enfoque ex -post (González, 2000) sin embargo en este caso, ese en-
foque no recoge la particular, por tanto la elección de los factores se 
realizó desde la necesidad particular de los retos a trabajar. 

Desde la perspectiva del Impacto al entorno productivo regional, 
se parte de la necesidad de contribuir en la mejora a la competitividad 
de un gremio o sector (DPN, 2020) (Onsomu, 2010) (Vélez, 2019), 
atendiendo a necesidades evidentes en la comunidad (Gallego He-



He rra m i e n ta p rop u e s ta pa ra l a i de n t i f ic ac ión de re to s . . .

50

qva drata /  a p ort e s  /  p p .  29-55

nao, 2018) (Sanmiguel, 2023). Adicionalmente considerar la alinea-
ción con Políticas Públicas  (Malagón Plata, 2019) (Muñoz Mantilla, 
2019) y articulación de grupos de interés que se verían favorecidos 
con los resultados del proyecto a realizar (Ministerio de Educación 
Nacional, 2023). Estos aspectos fueron analizados en el grupo focal 
como relevantes para valorar el aporte a la región con una valoración 
global de casi el 50% del impacto.

Desde lo académico, el factor más relevante es el cumplimiento 
de estándares y competencias del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional, 2023), en segundo lugar el potencial del reto para integrar 
otras áreas o cursos de manera transversal (Ministerio de Educación 
Nacional, 2008) y finalmente la articulación con el entorno del es-
tudiante (Altius, 2021) (Muñoz Mantilla, 2019). Estos elementos 
básicamente son directrices que deben seguirse para cumplir con las 
exigencias de calidad de los programas, en particular de la formación 
media técnica (Ministerio de Educación Nacional, 2015).

Dos aspectos adicionales considerados fueron Posicionamiento 
Institucional – SinapsisLabs y el beneficio potencial para la institu-
ción educativa, más aun, considerando el impacto que esta estrategia 
ha tenido en la región. 

Al facilitar la sinergia entre los retos del contexto rural y los pro-
yectos de aula, la herramienta aporta a que en las escuelas se logre 
fomentar la creatividad, fortalecer la relación con la comunidad y em-
poderar a los estudiantes, esta práctica se convierte en un motor para 
transformar la educación en estos entornos, brindando a los estudian-
tes las herramientas y habilidades necesarias para enfrentar los desa-
fíos del siglo XXI de manera efectiva.

En definitiva, esta herramienta permite valorar y articular retos 
académicos, considerando impactos tanto académicos como al entor-
no, y por tanto se constituye en una alternativa que facilita a las ins-
tituciones de media técnica, que consideren relevante la estrategia de 
ABR del entorno como parte de sus didácticas académicas, valorar y 
ponderar estos retos y elegir los de mejor relación costo beneficio. En 
términos prácticos, se recomienda revisar cada uno de los factores y 
ponderarlos de acuerdo a las necesidades particulares, pero en si mis-
ma ya es una guía válida para priorizar retos y proyectos instituciona-
les con impacto académico y regional.
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Conclusiones

La herramienta propuesta busca aportar a la identificación de retos 
pertinentes y articuladores de la academia y los sectores productivos, 
que se aborden como parte de una estrategia pedagógica para los 
niveles de formación media técnica en Colombia. Esta herramienta 
propuesta considera criterios desde una doble perspectiva, esfuerzos 
e impactos del proyecto. El esfuerzo incluye 7 criterios que son va-
lorados cuantitativamente y consideran esfuerzos tanto académicos 
como institucionales. Por su parte los 9 criterios de impacto no solo 
valoran la perspectiva académica, sino también el aporte al desarrollo 
productivo local. La relación entre estos elementos se refleja en una 
valoración cuantitativa que facilita a la institución una mejor toma de 
decisiones en la elección de alternativas pertinentes y acordes a los 
objetivos institucionales, y su importancia radica en su capacidad para 
ofrecer una visión panorámica y clara de las opciones disponibles, al 
tiempo que considera los criterios y prioridades específicos de institu-
ciones rurales. Contar con una herramienta que provea una estructura 
lógica y análisis fundamentados es esencial para evitar la incertidum-
bre y el riesgo.

Asimismo, implementar este tipo de prácticas refuerza la relación 
entre la escuela y la comunidad. Al involucrarse en proyectos locales, la 
escuela se convierte en un actor activo en el desarrollo y mejoramiento 
de su entorno, permitiendo que los docentes pueden diseñar expe-
riencias de aprendizaje que se ajusten a las necesidades y realidades 
específicas de los estudiantes rurales, lo cual puede significar en un 
impacto duradero en la calidad de vida y el desarrollo de la localidad.
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