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APRESENTAÇÃO

A inovação na área de ciências agrárias no Brasil é reconhecida em nível global. 

Para mostrar essa diversidade, esta obra apresenta uma coletânea de pesquisas 

realizadas em e sobre diversas áreas que compõem o agronegócio nacional. 

Com uma linguagem científica de fácil entendimento, a obra Agrárias: Pesquisa e 

Inovação nas Ciências que Alimentam o Mundo mostra como é possível gerar avanços 

significativos e consequentemente vantagem competitiva para o setor e para o país, com 

exemplos e casos, tanto no contexto da produção animal quanto da vegetal, abrangendo 

aspectos técnicos, econômicos, sociais, ambientais e de gestão.

Neste Volume III, cujo eixo temático é Consumo e Sustentabilidade, os primeiros 

oito capítulos tratam sobre temas relacionados a Consumo, e os capítulos nono ao 22º 

tratam dos mais variados aspectos relacionados à sustentabilidade.

Desejo a todos uma proveitosa leitura!

Eduardo Eugênio Spers
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CAPÍTULO 4

 EXPERIENCIAS DEL CONVENIO SENA-TROPENBOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN INTERCULTURAL DE ESTRATEGIAS 

PARA EL DESARROLLO LOCAL Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DESDE UN ENFOQUE AGROECOLÓGICO 

EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ-COLOMBIA

                 
Data de aceite: 01/12/2020 

Harry Eduvar Martínez Asprilla
Ing. Af, Esp, Ms. en Producción Tropical 

Sostenible, Cand (PhD Agroecología)
Funcionario Centro de Recursos Naturales 

Industria y Biodiversidad- Sena Regional 
Chocó-Colombia

hemartineza@sena.edu.co
harrymartinezasprilla@yahoo.es

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_

rh=0001020994

RESUMEN: Esta experiencia comparte 
los resultados en la ejecución del proceso 
de formación agropecuaria sostenible del 
convenio Sena-Tropenbos en contextos 
interculturales en el departamento del 
Chocó-Colombia en el lapso 2009- 2011.El 
objetivo de esta experiencia es compartir 
aspectos de fortalecimiento institucional del 
SENA, para la formación de los pobladores 
de los territorios colectivos; partiendo de 
que el SENA, aunque tiene cobertura en 
todos los municipios del país y una amplia 
experiencia tecno-pedagógica agropecuaria, 
aún le faltan herramientas para atender 
la diversidad cultural y el conocimiento 
local. En la ejecución de la experiencia se 
implementaron metodologías y herramientas 
de formación intercultural, a través de la 
formación de sus instructores para impactar 
a las comunidades. Se establecieron 

acuerdos de trabajo enmarcados en los 
planes de etnodesarrollo conjuntos con las 
organizaciones de base. Como resultados 
se crearon nuevos diseños curriculares 
y medios didácticos y una política que 
orientara al SENA, en sus accionar en el 
tema de la interculturalidad. Así mismo 
se conformaron Unidades de Formación 
Producción Intercultural (Ufpis), para las 
cuales se formularon y se desarrollaron 
proyectos productivos teniendo en cuenta 
mini cadenas de mercadeo local. Se concluye 
que la mayoría de los proyectos aportaron 
a la soberanía alimentaria a partir de las 
prácticas tradicionales y los postulados de 
la agroecología. No obstante, cada unidad 
es en sí misma, se visualizó y transformo en 
un laboratorio de aprendizaje para todos los 
participantes. 
PALABRAS-CLAVES: Emprendimiento 
endógeno, Dialogo de saberes, Educación 
propia, Agroecología, Soberanía alimentaria.

INTRODUCCIÓN

En Colombia la Amazonia, la Orinoquía 
y el Pacífico son regiones caracterizadas por 
una amplia diversidad biológica, también 
de culturas y lenguas que reflejan distintas 
cosmovisiones para entender formas 
de interactuar con el entorno natural y 
múltiples maneras de entender la economía 

(la producción, distribución y el consumo), 

mailto: email_hemartineza@sena.edu.co
mailto:maito:%20email_harrymartinezasprilla%40yahoo.es?subject=
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020994
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020994
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020994
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con el fin de generar soluciones para suplir sus necesidades materiales básicas. 

Estas lógicas económicas propias de los distintos grupos étnicos interactúan con la 

economía de mercado y con las lógicas capitalistas, que han dejado profundas huellas 

negativas en las comunidades (Proyecto Biopacifico, 1999).

Actualmente en la región Pacífico los territorios colectivos están siendo 

presionados por (proyectos mineros, energéticos, turísticos, agropecuarios). Para 

Martinez, (2010) el actual modelo de desarrollo dominante da prioridad a una economía 

insustentable e injusta socialmente, que nos lleva a una crisis de vida en la ecoesfera. El 

deterioro socio-ambiental debe replantear la vinculación de la sociedad con su entorno 

natural, mediante un desarrollo sustentable.

Según Benalcázar (2008) La solución para las comunidades, está en proponer 

modelos propios de educación y desarrollo ecológicos culturales, fundamento del 

manejo del territorio, de la salud y del control social.

La educación actual tiene responsabilidad en esta problemática. La educación 

implica impulsar las destrezas y las estructuras cognitivas, que permiten que los 

estímulos sensoriales y la percepción del mundo realidad se conviertan de información 

significativa, en conocimientos de su construcción y reconstrucción, así como en 

valores, costumbres, que determinan nuestros comportamientos o formas de actuar 

(Álvarez, 2003).

En el estudio realizado por Minter, et al (2012) y presentado por van der Hammen, 

asesora socio-cultural del convenio SENA-Tropenbos; desarrolla la problemática que 

viven pueblos y comunidades nativas, con relación a la educación convencional: Al 

respecto se advierte la brecha educativa que existe entre indígenas y no nativos, 

expresada en bajos niveles de escolaridad, altos niveles de deserción y rendimientos 

más bajos. Se identifican como causas: la pobreza, la marginalidad, la debilidad del 

sistema educativo, los currículos que no parten de la realidad de las comunidades, y la 

falta de cooperación entre las entidades y las autoridades locales.

En Colombia, en muchos casos, la oferta de educación técnica y superior que 

llega a los territorios colectivos, la ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

una entidad regida por un Consejo Directivos.  El SENA tiene presencia en todos 

los municipios del país y ha ganado experiencia y aceptación en las comunidades. 

No obstante, sus mayores fortalezas están en los contextos urbanos y para las 

competencias laborales que, aunque concertadas en las mesas sectoriales son las 

que principalmente identifican los empresarios (Vargas, 2011).

[El SENA] fue creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de 

los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y la Organización 
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Internacional del Trabajo. Es un establecimiento público del orden nacional, con 

personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, 

adscrito al Ministerio de Protección Social de la República de Colombia (Nieva, 2015).

El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando 

la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades 

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país 

(Franco, 2017).

Además de la formación profesional integral, impartida a través de sus Centros 

de Formación, [el SENA, brinda] servicios de Formación continua del recurso humano 

vinculado a las empresas; información; orientación y capacitación para el empleo; apoyo 

al desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a 

proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad (Sena, 2017).

Se refieren también, otras experiencias de proyectos de formación realizados 

por el SENA con pobladores de territorios colectivos. Está el caso de la transferencia 

de paquetes tecnológicos como el de la revolución verde. Se requieren encontrar 

caminos claros de interlocución (Sena-Comunidades) y aliviar algunas falencias del 

programa del SENA, en tanto no ha tenido la capacidad institucional para acogerse a la 

dinámica natural y productiva de la región y sus instructores no están preparados para 

atender estos temas (Vargas, 2011). 

Luego de plantear la problemática en torno al tema educativo en el territorio, 

el eje de análisis fundamental entendida la misión del SENA en la educación superior 

dentro de las comunidades negras e indígenas; se plantea pasar a desarrollar, 

en relación directa con la educación, los problemas concernientes con la gestión 

ambiental del territorio. Así nace el proyecto “Formación en Gestión Ambiental y 

Cadenas Productivas Sostenibles”.

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Chocó es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia, localizado 

en el noroeste del país, en la región del Pacífico colombiano. Tiene una extensión 

total:46.530 km2 que comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato 

y San Juan. Su capital es la ciudad de Quibdó. Es el único departamento de Colombia 

con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. En este departamento se encuentra la 

ecorregión que probablemente tenga la mayor pluviosidad del planeta 8.000 -10.000 

mm. Ecológicamente según el sistema de Holdrige, corresponde a la zona de vida de 

bosque muy húmedo tropical (bmh-T) con temperaturas que fluctúan entre 25C y 26C 

y humedad relativa promedio del 88%. (Proyecto Biopacifico, 1999).
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 Figura 1. Mapa de ubicación general del departamento del Chocó en Colombia.

Según el Dane, (2016) el departamento cuenta con una población mestiza de 

505.016 habitantes cuyos orígenes se remontan a la época precolombina cuando el 

territorio está habitado por los pueblos indígenas de las etnias: Kuna; los Wounaan y 

los Emberá. En 1513 los europeos descubren el Océano Pacífico e inician en América 

el comercio de esclavos africanos. La llegada y mezcla de esclavos negros y europeos, 

junto con la de las poblaciones aborígenes origino la interculturalidad del territorio con 

predominancia hoy de comunidades negras. 

La economía presenta renglones importantes como la agricultura. Sin embargo, 

la pobreza de sus suelos limita a una estrecha franja de cultivos como musáceas, arroz, 

cacao y coco. La ganadería es también una actividad importante, no obstante, es la 

minería la principal fuente de ingresos provenientes de metales precisos como el oro, 

platino y cobre. Posee un altísimo potencial de pesca fluvial y marítima que no ha sido 

técnicamente aprovechado. La riqueza maderera es considerable, pero se hace en 

muchos casos sin normas de protección medioambiental (Gobernación del Chocó, 

2020-2023).

Muy pobre en cambio es el desarrollo industrial, el más bajo del país. La 

participación departamental en el Producto Interno Bruto, PIB, del país es del 0,53% 

del total nacional. Según el DANE (2005), el 79,7% de la población del departamento 

tiene las NBI.

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO

Ver: https://hdl.handle.net/11404/2688

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El desplazamiento de las semillas tradicionales y especies menores de razas 

criollas en el Pacífico colombiano por otras ‘mejoradas’ que no se adaptan o tienen 

https://hdl.handle.net/11404/2688
https://hdl.handle.net/11404/2688
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dificultades reproductivas y dependen de insumos externos de difícil acceso a las 

comunidades locales. La pérdida de la agrobiodiversidad y la inseguridad alimentaria 

preocupa a las comunidades y a los instructores técnicos agropecuarios del SENA en 

esta región. La formación técnica y la formación para el trabajo y el emprendimiento 

en comunidades negras e indígenas requieren del desarrollo de una propuesta 

metodológica de educación integral que permita conocer los contextos locales e 

interactuar con ellos solucionando problemáticas desde el sentir de las comunidades 

con las comunidades.

En ese sentido, como antecedentes ante la problemática referida sobre la 

educación convencional en temas agropecuarios, actualmente se están desarrollando 

en América Latina varias experiencias de formación intercultural, promovidas desde los 

mismos pueblos para mantener su cultura, como el caso de URACCAN en las Regiones 

Autónomas de Nicaragua, y de cooperación como la UAIIN, del Consejo Regional 

Indígena del Cauca en Colombia y en convenio con la Universidad de Antioquia y ya 

certificada por el Ministerio de Educación Nacional, la Licenciatura en Pedagogía de la 

Madre Tierra, de la Organización Indígena de Antioquía.

La presente experiencia contiene la ruta de actividades y metodologías 

desarrolladas en el marco de acciones estratégicas del convenio SENA – Tropembost 

inicio en septiembre de 2008 y finalización en agosto de 2011). Con una inversión 

aproximada $ 370.000 que favoreció la implementación de unidades de formación 

producción intercultural como una estrategia que se planteó desde el comienzo para 

facilitar el desarrollo de proyectos participativos bajo el lema de aprender haciendo, esto 

significa que la formación se vuelve práctica y que debe arrojar resultados concretos y 

medibles. Además, como se desarrolla en el contexto local, fortalece los saberes de los 

aprendices sobre sus recursos naturales, sus dinámicas sociales y económicas y las 

potencialidades de los productos locales. Tanto los instructores del área agropecuaria, 

como las comunidades, desarrollaron de manera conjunta una ruta metodológica 

que involucraba el intercambio de saberes para la implementación de una Unidad de 

Formación y Producción Intercultural (UFPI). Las UFPIS se implementaron a partir de 

un modelo de formación constructivista, cuyo objetivo principal fue la recuperación del 

conocimiento ancestral, recuperación de la seguridad alimentación, agrobiodiversidad 

y mejorar el bienestar económico de los beneficiarios. Dicha propuesta se ejecuta 

a través del programa Jóvenes Rurales Emprendedores del Sena. La metodología 

utilizada fue la de investigación local (IL) propuestas por Tropenbos, (2009) en el 

convenio para la realización de la caracterización y el autodiagnóstico productivo de 

las comunidades y en la que hicieron parte de esta experiencia: técnicos, estudiantes, 
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profesores, líderes y personas del común, con el fin de identificar la realidad de las 

comunidades y formular un proyecto que permitiera el intercambio de saberes y la 

gestión de la agrobiodiversidad como estrategia de permanencia en el territorio.

Figura 2. Ruta metodológica del proyecto

Como primer resultado se presenta la caracterización del territorio, la cual 

incluye los distintos aspectos que configuran el contexto particular donde  se desarrolló 

cada proceso; en el segundo, se presenta un autodiagnóstico en el que, de manera 

participativa, se aplicaron unas herramientas metodológicas que permiten identificar 

necesidades y/o potencialidades de donde surgen las ideas de proyectos colectivos; 

en el tercer resultado, se sintetiza el proyecto formulado por la comunidad, en el cuarto 

se detallan los resultados obtenidos en el proceso y sus respectivos indicadores y en 

el quinto se narra la experiencia y los aprendizajes de la UFPI y al final se presentan las 

conclusiones y las recomendaciones.

Figura 3. Aplicación participativa de la metodología
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Tabla 1. Objetivos del proyecto:

Figura 4. Estrategias del proyecto

Figura 5. Costos de implementación del proyecto
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RESULTADOS

En su inicio, el Convenio tuvo como resultados 4 diplomados en torno al contexto 

cultural ambiental y socio político del Pacífico (agroecología del trópico húmedo, 

emprendimiento contextual, manejo de herramientas participativa, manejo de bosques) 60 

instructores formados, se consolidaron 20 diseños curriculares apropiados al contexto, 

1 feria en agroecología y economía solidaria, 2 eventos de intercambio de experiencias 

locales, 5 cartillas de metodologías participativas, 1 cartilla de manejo de abonos 

orgánicos con recursos locales, 1 cartilla de manejo de cerdo criollo, 1 video pedagógico 

en agroecología, video pedagógico en gallinas criollo, 2 videos de materiales didácticos, 

30 programas de radio, 4 capacitaciones en manejo de radio, 1 capacitación en redacción, 

1 capacitación en fotografía, 13 cartillas con experiencias sistematizadas,     se ofrecieron 

herramientas para realizar diagnósticos participativos y el reconocimiento de los saberes 

locales. Se conformaron 30 Unidades de Formación Producción Intercultural (Ufpis) que 

beneficiaron 800 familias y 5.000 personas en 7 municipios, teniendo en cuenta mini 

cadenas de mercadeo local como estrategias de emprendimiento. La mayoría de los 

proyectos buscaba la soberanía alimentaria a partir de las prácticas tradicionales y los 

postulados de la agroecología. No obstante, cada unidad es en sí misma, se visualizó 

como un laboratorio de aprendizaje para todos los participantes. La investigación local, 

aporto conocimientos necesarios para el desarrollo de estos proyectos. Es importante 

resaltar que la innovación socio-educativa en este proceso consistió en la contratación de 

todo el proceso de instructores técnicos locales capacitados por el Sena que conocieran 

la lengua y costumbre local.

Figura 6. Formación de instructores Sena                             Figura 7. Prácticas en agroecología
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Figura 8. Capacitación en tecnologías locales                      Figura 9. Practica con tecnología local-Secadores

Figura 10. Comunidades en charlas de concertación       Figura 11. Sistematización y seguimiento de la experiencia

Figura12. Experiencias sistematizadas en la web                              Figura 13. Cartillas de experiencia sistematizada
(https://www.tropenbos.org/index.php?id=223)

https://www.tropenbos.org/index.php?id=223
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IMÁGENES DEL PROCESO Y SUS RESULTADOS
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Se puede concluir, que con este proyecto se lograron los siguientes aspectos: 

• Se recuperaron especies locales de alto valor nutricional que 

contribuyeron a la seguridad alimentaria y la economía local.

• Las metodologías implementadas tuvieron una excelente acogida en el 

proceso de formación-producción por las comunidades.

• El proceso necesito una inyección económica considerable al principio 

pero con la capacidad instaladas y el uso de recursos locales las 

inversiones futura ahorran hasta un 50%. 

• El fenómeno de desplazamiento humano por el conflicto interno era una 

amenaza latente para la continuidad del proceso.

• Para el éxito de estos procesos se necesita generar una excelente 

concertación con los grupos sociales de base, y el trabajo interinstitucional 

es clave.

• La contratación de instructores locales que manejen la lengua y las 

costumbres locales es clave.
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