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Resumen 

La educación rural debe tomarse en serio a los jóvenes.  No son simples receptores de 

información. Además de ser herederos de saberes, creencias y prácticas, tienen sueños y 

expectativas que pueden concretarse en proyectos de vida realizables. Pero, factores 

económicos y sociales hacen que muchos jóvenes y sus familias tengan que migrar de sus 

comunidades a otros pueblos y en casos extremos, a las grandes ciudades; dejando 

experiencias, historias, amigos y familiares. Por lo tanto, es urgente que las instituciones 

del estado, Ministerio de Educación, secretarías, instituciones educativas y la comunidad en 

general, asuman una visión de conjunto sobre las realidades rurales, e implementen 

propuestas alternativas que amplíen el horizonte de vida de los estudiantes. Insistir en una 

educación en y para la vida, requiere de la participación, colaboración y comunicación de 

los actores involucrados en su formación: padres, maestros, familias, directivos y el propio 

estudiante.  Es en lo colectivo que se logran cambios sustanciales en los sujetos y en las 

comunidades. En este contexto el artículo que se presenta a continuación, hace un análisis 

sobre los proyectos de vida de los estudiantes de la Institución Educativa Agroecológica 

Felipe Abadía Moreno de la comunidad de Chachajo, Municipio del Alto Baudó del 

departamento de Chocó 
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Abstract  

 

Rural education must be taken seriously youths. They are not simple recipients of 

information. In addition to being heirs of knowledge, beliefs and practices, have dreams 

and expectations that. They can be concretized into achievable life projects. But economic 

factors and social problems mean that many young people and their families have to 

migrate from their communities to other towns and in extreme cases, to large cities; 

leaving experiences, stories, friends and family. Therefore, it is urgent 

that the state institutions, Ministry of Education, secretariats, educational institutions and 

the community in general, assume a vision of joint study on rural realities, and implement 

alternative proposals that. Expand the life horizon of students. Insist on an education in and 

for life, requires the participation, collaboration and communication of the actors 

involved in their training: parents, teachers, families, directors and the 

student himself. It is collectively that substantial changes are achieved 

in subjects and in communities. In this context the article that 

presents below, makes an analysis of the life projects of the 

students of the Felipe Abadía Moreno Agroecological Educational Institution of the 

community of Chachajo, Municipality of Alto Baudó in the department of Chocó 

 

Words keys: rural education, life project, migration, knowledge and practices 

 

Introducción 

 

Vivir en el campo sigue siendo sinónimo de exclusión, inequidad y rezago del 

sistema educativo. Así lo expresan Forero y Moreno (2019) de Fedesarrollo: “las 

significativas brechas existentes, tanto en términos de calidad como de cobertura, entre la 

oferta educativa del campo y la de la ciudad, presenta un agravante en los últimos años “(p. 

3), baja asistencia escolar y altos niveles de deserción. (UNESCO, 2004) 
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Esta situación no debería sorprender si se tiene en cuenta que los jóvenes rurales se 

enfrentan a problemas personales, sociales, y culturales (Plazas, 2023), que ponen en riesgo 

su permanencia en el territorio: vivir en comunidades dispersas de difícil accesibilidad, la 

violencia, trabajar a temprana edad, acceder al sistema educativo en extra edad, y pocos 

espacios de socialización. (Sua, 2023; Diez-Gutiérrez, 2022; Galván, 2020 y Castañeda y 

Peña, 2019). Se suman a esta problemática la falta de afecto, el abandono de los padres, la 

deserción estudiantil, el embarazo juvenil y el analfabetismo (Erazo-Borrás, et al. 2021). 

Estos factores acentúan la marginación, la exclusión social, la pobreza y reducen las 

oportunidades educativas y laborales. El desplazamiento conlleva a la ruptura del arraigo, 

desvincula al joven de su territorio y las tradiciones y creencias ancestrales. 

 

Los estudiantes de la ruralidad tienen preguntas no resueltas, ¿que quiero ser? 

¿Dónde quiero estar? ¿cómo llego? ¿cuáles son las oportunidades que el contexto me 

ofrece?  ¿cuáles son los obstáculos qué limitan este desarrollo? ¿en qué debo cambiar? ¿qué 

personas que guiarán mi proyecto de vida? ¿cómo demostrar mis talentos? ¿cómo superar 

mis miedos, temores e inseguridades? ¿qué me hace verdaderamente feliz? Como puede 

verse necesitan ser escuchados y ser reconocidos por sus talentos y habilidades personales, 

pero también por su capacidad para entender las problemáticas de su territorio y proponer 

acciones colectivas. 

 

Aunque el modelo educativo rural busque guiar, motivar a los estudiantes a salir 

adelante, viendo el proceso educativo como el camino para mejorar su calidad de vida, 

construir un futuro y satisfacer las necesidades, los planes que se trazan con el objetivo de 

alcanzar deseos y metas, se ven afectados. 

Se espera que las instituciones asuman de manera decidida la formación basada en 

la identificación de talentos, anhelos, sueños, deseos, creencias, valores y al maestro a 

inspirar a identificar metas y sueños, además de proyectarlos. generar propuestas educativas 

métodos de enseñanza y aprendizaje flexible que amplíen capacidades, (Amado, et al., 

2022, Galeano, et al., 2022), tengan en cuenta la diversidad rural y las experiencias de vida 

(Pla, 2022., De los Santos-Gelvasio, 2022) y que explore las aspiraciones, los anhelos las 
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motivaciones (Dirven (2021) y generen oportunidades para los estudiantes rurales (Mina y 

Téllez, 2022). 

La puesta en marcha de un proyecto de vida, incentiva en el estudiante la 

autodisciplina, autodeterminación y autorregulación en la medida que revisa y se ajusta, de 

ser necesario, las acciones y estrategias para el cumplimiento de las metas y propósitos. 

Desarrollo 

Proyecto de vida  

Los estudiantes de las zonas rurales, son portadores de unos saberes, valores y 

tradiciones resultado de experiencias y practicas familiares, sociales y culturales. estos 

aprendizajes, representan arraigo por el territorio, sentido de pertenencia e identidad rural. 

Como se expresa en los Lineamientos de políticas para la inclusión y la equidad en 

educación (MEN, 2021): “ejercer sus derechos y conseguir una vida propia auténtica y con 

sentido personal social cultural e histórico” (p. 6). Esto es, ser protagonistas, de su propia 

historia y tener las condiciones para agenciar su propio proyecto de vida.  

 

Hablar de proyecto de vida remite a exploar  el modelo educativo rural y la forma 

como este se desarrolla. El proyecto de vida consiste en direccionar, y orientar nuestras 

acciones de acuerdo a las metas, establecidas durante el desarrollo de la vida. De acuerdo 

con García (2019): “se refiere al diseño de lo que se desea lograr en todos los niveles de la 

existencia personal familiar profesional espiritual” (p.14). Es decir, es la carta de 

navegación qué orienta la ruta para el cumplimiento de los objetivos. En esta misma línea, 

Suarez-Barros et al., (2018) expresa que el proyecto de vida:  

 

Consiste en darle un sentido a su vida e integrar aspectos vocacionales y laborales, 

económicos, sociales, afectivos y de proyección vital que hacen que este evaluando 

y corrigiendo este Proyecto a partir de una enunciación de metas que se suman e 

integran en este proyecto vital, y que permiten llegar a cada etapa buscando el logro 

que le proporcione bienestar y satisfacción para así continuar a una etapa siguiente 

(p.3) 
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Así, un proyecto de vida, tiene como foco principal, los deseos, intenciones, 

objetivos y aspiraciones tiene un propósito. se configura alrededor de las experiencias 

personales, las habilidades y capacidades, los medios y las oportunidades para que cada 

quien elija la forma como desea vivir. 

El Misterio de Educación Nacional de Ecuador (2018) plantea que las acciones 

encaminadas a la construcción de proyectos de vida deben tener como base el desarrollo 

humano integral. Propone los siguientes enfoques: 

 

Enfoque de derechos: Tiene como propósito el reconocimiento de las personas 

desde su singularidad indistintamente de su condición económica, étnica, cultural, 

social, religiosa y sexual. 

 

Enfoque de género: Busca erradicar toda forma de discriminación y uso de 

expresiones peyorativas, por la diversidad de géneros que existen en los territorios. 

 

Enfoque intercultural Parte de reconocer la multiplicidad de saberes, cosmovisiones, 

prácticas y creencias de cada cultura 

 

Enfoque Intergeneracional: Consiste en dar valor a la sabiduría de los mayores y 

cómo dialogar con los niños y niñas y niños para dejar una impronta cultural 

 

Enfoque de bienestar: Se relaciona con las condiciones físicas, cognitivas y 

socioemocionales que le permiten a una persona confiar en sus capacidades y generar 

climas de confianza. 

 

Enfoque inclusivo: se basa en la construcción de sociedades plurales democráticas y 

éticas a partir del reconocimiento de las diferencias en las formas de pensar sentir y de 

actuar de los sujetos. 
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Enfoque pedagógico: parte de una visión integral de los estudiantes en los cuales se 

legitiman sus experiencias, capacidades y aptitudes, para promover la toma de decisiones 

personales  

Características del Proyecto de vida. 

Visión del futuro: es lo que, en medio de nuestra realidad, nos imaginamos que 

somos o llegamos a ser. Para Villada (2004): “el resultado de nuestros sueños en acción, en 

este proceso se interactúa de manera pasiva con la realidad y consigo mismo” (p9). 

Historia de vida personal: son esas vivencias, experiencias, situaciones que vive el 

ser humano, mientras avanza se desarrolla e interactúa con distintas personas, cosas que 

marcan su personalidad y la forma de percibir el mundo. Según Villada, “son todos 

aquellos hechos, momentos y acontecimientos que ha vivido una persona desde su 

nacimiento hasta que poco a poco va creciendo y su vida se va desarrollando” (p.18). 

Misión: hace alusión a los medios, métodos y técnicas utilizadas para alcanzar para 

alcanzar los propósitos. Para ello se requiere, actuar con coherencia entre el pensar y el 

decir.  

Metas: comprometido con sus aspiraciones y contar con la suficiente madurez para 

aceptar las buenas o malas consecuencias que durante este proceso se lleguen a presentar. 

 

Vargas (2005), enuncia diez razones para construir un proyecto de vida. de vida 

-Decisión personal cada persona construye su presente y su futuro  

-Responsabilidad social Hace referencia a las obligaciones que tiene de cuidarse a sí 

mismo y a los demás 

-Personalidad individual Somos particularidad somos particulares y singulares a 

partir de las experiencias y percepciones en nuestras vidas 

- Respeto a sí mismo El valor que cada quien se da,  

 -Afirmación de sí mismo cada quien tiene la capacidad de autodeterminar 

- Motivación de logros hace referencia a la imagen que se tiene de sí mismo 
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Oportunidad de realización Hace referencia a experiencias vitales para convertirse 

en lo que realmente quiere ser 

  Visión de futuro proyectar su vida y trabajar arduamente para lograr las metas 

- Proyecto de vida Se relaciona con logros compromiso autoestima proyección 

- Velocidad del cambio La interdependencia y la interrelación los alcances de la 

globalización  

Modelos educativos flexibles 

 

Los modelos educativos flexibles son opciones pedagógicas y didácticas que 

beneficia a comunidades dispersas de alta vulnerabilidad. Principalmente, se adaptan los 

horarios y las metodologías para que la población en edad escolar y extra edad acceda a una 

educación de calidad. Para el Ministerio de Educación Nacional (2018) los modelos 

educativos flexibles “son estrategias de política para atender con educación formal de 

calidad, pertinencia y equidad a poblaciones diversas o que se encuentran en situación de 

desplazamiento escolar, o en general en condiciones de alta vulnerabilidad” (p. 8)  

 

Características del modelo flexible 

 

-Contextual: tiene en cuenta el entorno rural y las necesidades reales de los sujetos  

-Colaborativo: cada uno de los integrantes de la comunidad docentes 

administrativos padres de familia y estudiantes colaboran y compartan 

responsabilidades 

-Integrador: favorezca el desarrollo de los sujetos personal y social  

-Crítico y reflexivo: convoca a nuevas formas de reconocer y actuar en las 

realidades  

Se constituye a partir de la lectura de los contextos glocales, locales y las tendencias 

globales para garantizar una educación para la vida y la comprensión del mundo.  

 

Sin embargo, la educación rural tiene muchos vacíos en lo curricular, pedagógico y 

didáctico. que debe superar; supone vislumbrar las barreras que limitan trayectorias 

educativas el aprendizaje para la vida y la autogestión de los estudiantes. (Pontificia 
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Universidad Javeriana, 2023). Así como, tomar daciones necesarias y urgentes y acordes 

con las características de los contextos rurales, su gente y sus modos y estilos de vida. Por lo 

tanto, se requiere: 

-De modelos educativos urbanos a una pedagogía rural, centrada en el saber propio, sus 

cosmovisiones, hábitos y costumbres. 

-De currículos pre escritos, obligatorios y saturados de asignaturas a planes de estudios que 

reflejen la riqueza cultural de las comunidades rurales  

-De enseñanza en espacios cerrados con poca oportunidad de movimiento al territorio, 

como teoría viva, experiencial y situada 

-De metodologías rutinaria y rígidas, a estrategias flexibles que parten de los referentes 

sociales y culturales 

-Del docente como superioridad intelectual, al maestro como interlocutor entre los saberes 

disciplinares con los saberes cotidianos  

-De los discursos vacíos de contenido, a conversaciones cargadas de  

historia cultural  

-Del magistrocentrismo al uso de la palabra, el relato, las vivencias. A la construcción 

colectiva de saber 

-De estudiantes dependientes, frustrados y regulados a estudiantes autónomos con, 

autodeterminación y arraigo cultural  

-De evaluaciones centradas en el producto a valoraciones acordes a las particularidades 

étnico culturales. 

-De la exclusión y marginación al reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social 

-Del individualismo a acciones colectivas y decisiones conjuntas que promuevan el 

desarrollo rural. 

  

Lo anterior muestra que los propósitos de educar para que cada quien identifique y cultive 

su proyecto de vida, va más allá de entregar guías, cumplir con secuencias didácticas 

establecidas en los manuales y evaluar en los tiempos establecidos. Los docentes rurales 

son invitados a irrumpir constantemente en el sistema educativo contra la hegemonía 

urbana de la enseñanza, al rediseñar sus prácticas para hacerlas más cercanas y pertinentes 
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para sus estudiantes, al atender sus necesidades e intereses. Significa ampliar el horizonte 

formativo, en específico: 

 

-Educar para la significación, consiste en contextualizar los conceptos y los 

discursos pedagógicos con las experiencias y las prácticas sociales y culturales de los 

jóvenes. Cuando el estudiante relaciona lo aprendido con sus intereses, deseos, y metas 

amplía su visión de futuro, proyecta su vida a partir de reconocer sus fortalezas y 

debilidades, así como explorar el camino que lo lleva a desarrollar plenamente sus metas.  

Carneiro (2006) manifiesta: “nuestra búsqueda incansable de la felicidad es sin duda la 

búsqueda de un sentido duradero a la existencia humana” (p.6)   

 

Educar para el vínculo: significa  conectar con los estudiantes, sus motivaciones, 

expectativas, intereses y necesidades. El vinculo refleja acogida, conexión empática, y 

pegamento emocional. Competencias necesarias para la autoestima de los estudiantes El 

Ministerio de Educación de Chile (2021), reconoce que “la labor educativa es una tarea 

esencialmente relacional, que involucra de manera integral a la ‘persona’ del educador con 

la ‘persona’ del estudiante. Esto requiere una capacidad del docente de conectar su 

entendimiento emocional con sus saberes disciplinares, la pedagogía y el currículum, los 

discursos de la escuela y las historias personales “(p.7). 

 

Educar  para la autonomia: significa tomar conciencia de los procesos cognitivos, 

afectivos y motivacionales que impulsan el sentido de su vida y saber elegir el rumbo. Es 

decir, qué lo motiva, que desea hacer y cuáles son sus capacidades para asumir los retos de 

la vida. Para Chica (2017) “la autonomía significa que la persona toma las decisiones para 

gobernarse a sí mismo con un sentido de criticidad (...) con el fin de fijar unas metas en 

torno al proyecto de vida personal” (p. 126). 

 

-Educar para lo impredecible: significa desarrollar una observación cuidadosa 

atenta y sigilosa de situaciones, hechos y acontecimientos que signifiquen riesgos de 

realización personal: problemas económicos, familia disfuncional, deficientes relaciones 
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sociales, consumo de sustancias psicoactivas, y que requieren tomar decisiones. En palabras 

de Rogero (2020): “moverse con una mente abierta y creativa a los cambios y a las 

transformaciones personales y colectivas necesarias para poder vivir con dignidad en la 

compleja sociedad en que vivimos” (p.1). 

 

-Educar para el disfrute. significa deseo, goce y entusiasmo. Deseo de estar en un 

lugar, gozar del instante, del momento, del aquí y el ahora y entusiasmarse con lo que 

puede llegar a ser, las oportunidades. Para Gutiérrrez y Prieto (1993) una educación cuyas 

bases son el entusiasmo: “Significa que todos los participantes (…) se sienten vivas, 

comparten su creatividad, generan respuestas originales, se divierten, juegan, gozan (p.35).  

 

Educar para la comprensión de mundo: Consiste en superar los límites físicos, 

geográficos culturales y sociales del conocimiento para conectar con otras culturas, otros 

saberes otras expresiones. Esto implica, apertura para generar diálogos interculturales y 

reconocer las múltiples formas como la identidad y colectiva se expresa. Desde la 

perspectiva de Villada et al., 2022: “significa cruzar las fronteras sociales culturales y 

geográficas para cultivar la capacidad de autonomía autodeterminación y autorreflexión” 

(p. 181). 

 

Educar para la vida: significa brindar experiencias de aprendizaje que reconozcan 

las trayectorias personales y formativas. Morín (2016), expresa que enseñar es también 

orientar sobre cómo vivir, “es necesario detectar las carencias y lagunas de nuestra 

enseñanza actual para afrontar problemas vitales como los del error, la ilusión, la 

parcialidad, la comprensión humana, incertidumbres que encuentra toda existencia (p.9).  

 

Este panorama exige acciones conjuntas de todos los actores implicados: la 

comunidad, las familias, la institución educativa, las entidades estatales y por supuesto, de 

quienes están en el centro del proceso educativo, los estudiantes. Avanzar hacia una 

educación para la vida, reconocerlos “como sujetos de derechos, ciudadanos plenos que se 

comportan como agentes de cambio y gestores del avance social y productivo de su 
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comunidad bajo principios de convivencia y en busca de la paz (Ministerio de Educación 

Nacional, 2020 p.10). 

 

El liderazgo, autonomía, sentido de pertenencia y deseo de superación se logra al 

establecer sinergias entre, el estudiante-familia-contexto educativo. En primer lugar, situar 

al joven rural como sujeto con capacidad de agencia. En segundo lugar, la familia asume un 

papel determinante en la construcción del proyecto de vida de sus hijos (Salcedo y Useche, 

2022); las pautas de crianza, normas y valores, así como la confianza inciden 

en la formación para la toma de decisiones presentes y futuras.  En tercer lugar, una 

educación que brinde oportunidades de crecimiento y progreso y contribuya a minimizar las 

brechas de inequidad, requiere la vinculación de modelos educativo apropiados   que 

garanticen al individuo una serie de herramientas construir sus propios metas a partir de sus 

valores y aspiraciones direccionamiento frente a los propósitos, metas y deseos establecidos 

dando coherencia a los mismos. Todo esto le facilita al ser humano tomar el dominio de su 

vida, proyectándose metas claras 

 

Conclusiones 

Es necesario superar la mirada de lo rural y urbano como polos opuestos, en los 

cuales, lo urbano es “más” que lo rural, pertenecer al campo es sinónimo de inferioridad y 

ser de la ciudad es igual a superioridad. Por supuesto, que no se desconocen las grandes 

inequidades sociales, culturales y económicas de la zona rural, pero es necesario y urgente 

cambiar la mentalidad de la carencia (Castañeda y Peña, 2019) a la capacidad de los sujetos 

y las comunidades de agenciar su propio desarrollo (de Souza y Ribeiro, 2023) 

Un proyecto de vida se construye de vivencias, interacciones con el contexto y 

adquisición de conocimientos que le permiten al individuo trazarse metas, objetivos y 

propósitos. Dichos conocimientos llevados a la práctica le permiten transformar su realidad 

e impactar de manera positiva en su territorio (Puerta, 2021). Un proyecto de vida no es 

estático, ni un asunto de un grado escolar (generalmente el último grado escolar), o una 

edad particular, (entre 16 y 18 años); es un proceso que se inicia en los primeros grados de 
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escolaridad, Es integral, cubre las esferas personales socioafectiva, y cognitiva. Es flexible, 

los intereses pueden variar, es continuo, se gesta no solo en el último grado escolar, sino 

que se constituye desde los primeros años de escolaridad, inclusive, desde la infancia. 

Es aquí en donde las instituciones educativas juegan un papel muy importante en el 

proceso educativo. Contar con políticas institucionales claras, coherentes y 

contextualizadas, modelos pedagógicos propios (Alzate et al., 2019), currículos que 

transversalizan los contenidos y los estudiantes entiendan que los conocimientos aprendidos 

dentro y fuera de las aulas de clase servirán para   lograr sus metas.  

El docente, además de ser un interlocutor entre el saber disciplinar y los saberes 

ancestrales (Almeida, et al., 2023), escucha historias personales, mira la esencia de sus 

estudiantes, observa detenidamente actitudes, aspectos que se convierten en herramientas 

para orientar a los estudiantes en sus intereses vocacionales. Como refiere García (2019): 

“un maestro, comprometido con la educación rural, planifica y gestiona la acción 

pedagógica desde el territorio, promueve actividades participativas, flexibles y divergentes 

que desarrollen competencias para la vida (p.10). Un maestro que conoce las historias y 

biografías de sus estudiantes, sus trayectos y trayectorias, así como sus deseos y 

expectativas.  

A estos propósitos se suman las familias, quienes asumen su rol de formar en 

valores, principios y habilidades socioemocionales, (López, 2022); pero, el involucramiento 

parental, va más allá de asistir a reuniones, o ayudar en las tareas. Es también, apoyo 

motivacional cognitivo y emocional (Diaz-Garay, et al., 2020). Y es a partir de usar 

efectivamente estrategias de comunicación, colaboración y escucha, que se logran alianzas 

familia escuela. Al respecto, Zubiria (2023) manifiesta que cuando las expectativas entre 

los padres y los educadores están alineadas, se crea un ambiente de colaboración, confianza 

y apoyo mutuo que beneficia el desarrollo y el rendimiento académico de los estudiantes. 

La capacidad de agencia de las comunidades rurales y sus gentes inicia a partir de 

reconocerse desde sus potencialidades (Díez-Gutiérrez, 2022 y Galván, 2020). La 

planificación, la acción y la autorreflexión, son elementos de un proceso cíclico, que se 
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alimenta de experiencias, estrategias, y recursos y que demandan del estudiante la toma de 

conciencia de sí mismo, autocontrol, empatía y destrezas sociales. Esto es, confianza de sus 

capacidades, conducta prosocial, conectar con las demás personas y tener buenas relaciones 

interpersonales, es por ello que, las transformaciones deben darse no sólo a nivel estructural 

y procedimental, sino también en lo personal. Cultivar estas competencias, es un paso 

importante para construir proyectos de vida con perspectiva de presente y futuro. 
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