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la sistematización de experiencias

En la Fundación Saldarriaga Concha nos hemos trazado el objetivo de consolidarnos como una 
organización que aprende. En este trabajo encontramos que, a través de la revisión colectiva de las 
acciones adelantadas en los diferentes proyectos, podemos mejorar nuestra gestión. 

En este sentido, la sistematización de experiencias nos permite tener una mirada sistémica de las 
iniciativas en las que participamos, de modo que podamos identificar, documentar y comunicar las 
lecciones aprendidas y las buenas prácticas derivadas de nuestro trabajo.

Para facilitar el proceso de sistematización hemos dedicado un tiempo a revisar y seleccionar la infor-
mación que consideramos clave para construir una ruta metodológica que oriente nuestro quehacer y 
el de nuestros aliados, de manera natural y fluida en esta reflexión, y que además sirva para estimular 
esta práctica en otras organizaciones. 

La guía que presentamos a continuación tiene dos objetivos fundamentales: a) comunicar lo que 
entendemos por sistematizar una experiencia y b) presentar un derrotero para hacerlo. Para lograrlo 
hemos dividido el proceso en tres grandes etapas, indicando los pasos necesarios en cada una de ellas; 
también hemos reunido una serie de herramientas que esperamos faciliten el proceso. 

Confiamos que este documento resultará útil para aquellas organizaciones y personas interesadas en 
aprender una de las prácticas que existen para mejorar su gestión, y así puedan optimizar los recursos 
con los que cuentan. 

Soraya Montoya
Directora Ejecutiva

Fundación Saldarriaga Concha

rESENTACIÓNp
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La sistematización 
es un proceso de 
reconstrucción y 
refLexión anaLítica de 
una experiencia

Sin duda, la sistematización de experiencias se 
ha convertido en un proceso cada vez más im-
portante para todo tipo de organizaciones a ni-
vel mundial. Y como es de esperarse existen dife-
rentes definiciones y enfoques de dicho proceso.

En este contexto, la Fundación Saldarriaga Con-
cha (FSC) define la sistematización de expe-
riencias como: “Un proceso de reconstrucción 
y reflexión analítica de una experiencia, median-
te mecanismos que permiten interpretar lo su-
cedido para comprenderlo e identificar apren-
dizajes que tendrán una utilidad en el futuro”.

Por tanto, entendemos la sistematización como 
un proceso generador de conocimiento, a tra-
vés del cual se indaga por los problemas que se 
enfrentaron en la ejecución de un proyecto, las 
medidas de solución y los factores de éxito. 

En este documento se presenta una propues-
ta metodológica general que tiene el propó-

sito de apoyar el proceso de sistematización, 
no pretende ser una receta para desarrollarlo, 
pues cada proyecto tiene sus propias particu-
laridades. Además, como lo indica Casas et al. 
(2010), para sistematizar experiencias no existe 
un método único y el camino se construye so-
bre la marcha. Sin embargo, sí se busca presen-
tar un esquema para ese camino, que permita 
reflexionar sobre lo que se hace en los proyec-
tos y generar aprendizajes a partir de esas re-
flexiones. 

Con el propósito de que este proceso sea claro 
y fácil de ejecutar, la Fundación propone tres 
etapas básicas: preparatoria, desarrollo y trans-
ferencia. Por lo tanto, esta guía está compuesta 
por tres capítulos, que corresponden al desarro-
llo metodológico de cada una de esas etapas y 
un cuarto capítulo, en el que se muestra cómo 
la aplicación de esta metodología permitió una 
reflexión sobre las acciones desarrolladas en el 
marco del programa “Inclusión para el desarro-
llo comunitario”, desarrollado entre los años 
2013 y 2014 en la región de los Montes de Ma-
ría, al noroccidente colombiano. 

La definición de estas etapas no implica un pro-
ceso lineal. Lo que se pretende es plantear una 
referencia orientadora para realizar la sistema-
tización y con ello investigar las prácticas desa-
rrolladas en el proceso que está siendo ssiste-
matizado. Esto al final, nos permite avanzar en 
nuestro empeño de ser una organización que 
aprende de manera activa y continua. 

NTrOdUCCIÓNI
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L prOCESO dE 
SISTEMATIZACIÓNE

1

2

3

Selección del proyecto
Construcción del perfil 
Conformación del equipo
Identificación de los ejes de la 
sistematización

Taller de arranque
Documentación y descripción de la experiencia
Recuperación de aprendizajes
•	 Entrevista 
•	 Talleres RDA
•	 Recuperación de lecciones aprendidas
•	 Grupo focal

Etapa dE 
tranSFErEncia
Comunicación de los resultados

Etapa 
prEparatoria

Etapa dE 
dESarrollo
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En ESta Etapa se decide si determinada ex-
periencia tiene potencial para ser sistemati-
zada, se establece el propósito y el alcance, y 
se conforma un equipo de trabajo. 

Selección del proyecto

Para decidir si vale la pena o no sistemati-
zar una experiencia, se propone al equipo 
de trabajo del proyecto que considere si este 
ayuda a lograr un objetivo determinado, 
orientado a un público o población especí-
fica; además, si es transferible, sostenible y 
genera innovación.

También es importante establecer el mo-
mento en el que un proyecto debe ser sis-
tematizado. Este proceso puede suceder 
de manera paralela a la ejecución del pro-
yecto, una vez este ha finalizado e inclusive 
un tiempo después. El aspecto a tener en 
cuenta es que, cuanto más tiempo pase, 
más difícil será recuperar los aprendizajes 
derivados de la ejecución del proyecto. 

Según nuestra experiencia, el momento 
ideal para sistematizar un proyecto es ha-
cerlo de manera simultánea a su ejecución, 
pues los hallazgos derivados de la reflexión 
en la práctica pueden ser utilizados para 
mejorar el proyecto mismo. 

Construcción del perfil

Una vez tomada la decisión de sistemati-
zar una experiencia se debe definir el ob-
jetivo, el (los) eje(s) y el (los) producto(s) 
de la sistematización. Para lograrlo, se 
propone un espacio colectivo, entre los 
participantes del proyecto, en el que se dé 
respuesta a las preguntas que se plantean 
en el cuadro 1.

ETApA 
prEpArATOrIA1

es importante 
estabLecer eL 
momento en eL que 
un proyecto debe ser 
sistematizado
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1. Establezca el interés de sistematizar esta experiencia, considerando, entre otras, las 
siguientes razones: 
A. Ha sido una experiencia exitosa y es interesante conocer por qué lo fue.
B. Ha sido una experiencia con dificultades y es importante conocer la razón de esas 

dificultades.
C. La experiencia está en curso o está por iniciar y tiene elementos que despiertan 

interés.

2. Considerando su respuesta anterior, ahora responda la siguiente pregunta con la mayor 
precisión posible:
- Si su respuesta fue A:
¿En qué aspecto específico ha sido exitosa esta experiencia? 
- Si su respuesta fue B:
¿En qué aspecto específico se tuvo dificultades? 
- Si su respuesta fue C:
¿Qué aspecto (s) específico (s) despierta (n) interés?

3. Lo que usted haya escrito en la respuesta a la pregunta en el inciso 2 es el eje de la 
sistematización. Esto quiere decir que Usted debe mirar esa experiencia desde el punto 
de vista de ese tema. 
Si en el transcurso de la sistematización se encuentran otros temas de interés, se sugiere 
construir otro ejercicio de sistematización.

Fuente: adaptada de “Guía práctica N.° 1, del documento Sistematización: texto de referencia y de consulta, del CICAP (2008).

•	¿Para qué se quiere sistematizar? La respuesta a esta pregunta permitirá definir el 
objetivo de la sistematización.

•	¿Qué aspectos centrales de la experiencia nos interesa sistematizar? Esta respuesta 
permitirá definir el (los) eje (s) de sistematización. 

•	¿A quién se quiere que le sirva esta sistematización? Esta respuesta permitirá definir 
la estrategia para comunicar los aprendizajes y el (los) producto (s) finales de la 
sistematización.

Fuente: adaptado de Sistematización: texto de referencia y de consulta, del Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica (CICAP) (2008).

 IdENTIfICACIÓN dE LOS EjES dE LA SISTEMATIZACIÓN

Ahora bien, una herramienta adicio-
nal que puede ser útil para establecer el 

(los) eje(s) de la sistematización, se pre-
senta en el cuadro 2.

CUAdro 1

CONSTrUCCIÓN dEL pErfIL dE LA SISTEMATIZACIÓN

 IdENTIfICACIÓN dE LOS EjES dE LA SISTEMATIZACIÓN
CUAdro 2
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eL equipo de 
sistematización 
debe tener un Líder 
y se debe buscar 
La conformación 
de un equipo 
interdiscipLinario

Conformación del equipo

El equipo de sistematización debe tener un 
líder y se deben involucrar personas que per-
tenezcan al grupo de trabajo del proyecto a 
sistematizar, de modo que se logre confor-
mar un equipo interdisciplinario; además, la 

participación de beneficiarios o población 
focalizada en espacios de reflexión ayuda a 
enriquecer la reflexión y elaboración de los 
productos. 

El producto final de este ejercicio debe 
ser un documento con el diseño del perfil 
de la sistematización, que contiene título, 
justificación (breve explicación de la expe-
riencia y la importancia de sistematizarla), 
objetivo(s), eje(s) y equipo que participa. 
Este documento servirá de guía para el de-
sarrollo del proceso. 

Se recomienda en este punto crear un ar-
chivo, físico o virtual, en el que se almacene 
toda la información que vaya generando el 
proceso. Es pertinente, también, nombrar un 
coordinador de esta carpeta de sistematiza-
ción, quien debe estar a cargo de su organi-
zación y actualización. 
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para ESta Etapa se propone iniciar con un 
taller de arranque, luego se debe documentar 
y describir lo que ha sucedido en el proyecto y, 
finalmente, recuperar la experiencia mediante 
las herramientas para identificar y documentar 
los aprendizajes derivados del proyecto

Taller de arranque

Este espacio tiene como propósito llegar a 
acuerdos con el equipo de la sistematización. 
Estos se refieren a la validación del perfil ini-
cial, los productos del conocimiento que se 
generen (mensajes, contenidos y forma; es-
trategia de comunicación), la elaboración del 
plan de trabajo y los compromisos y responsa-
bilidades de cada participante. Para que todo 
el equipo de sistematización tenga claridad 
sobre el trabajo que se realizará, así como el 
enfoque y el rol de cada uno, se sugiere re-
dactar un acta de esta reunión, compartirla 

con el equipo y, junto con el perfil, guardarla 
en la carpeta de sistematización del proyecto.

Documentación y 
descripción de la 
experiencia

Para hacer una documentación efectiva se 
debe establecer y mantener un sistema de 
documentación cronológica que facilite el 
proceso de sistematización. También es im-
portante compilar recursos fotográficos, fil-
maciones, grabaciones, entre otros. 

Por su parte, la descripción debe responder 
al cómo, cuándo, con quién y dónde del pro-
yecto (puede incluir una caracterización que 
muestre la situación base, inicial o de entra-
da). Para ello se puede emplear la matriz de 
reconstrucción, una herramienta útil para lle-
var un registro fiel de la implementación.

ETApA dE 
dESArrOLLO2

se debe estabLecer y mantener un sistema de 
documentación cronoLógica que faciLite eL 
proceso de sistematización
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MATrIZ dE rECONSTrUCCIÓN
tABLA 1

Fecha Actividad Participantes Objetivo Resultados Observaciones

La utilidad de esta matriz radica en que 
permite tener una síntesis visual, ordenada 
cronológicamente, de lo realizado en la ex-

periencia, identifica momentos significativos, 
determina etapas y facilita analizar aspectos 
por separado (tabla 1).

Además de la matriz de reconstrucción, se 
debe contar con un plan de preparación y 
organización de la información necesaria 
para hacer la recuperación posterior de la 
experiencia; es decir, establecer las fuentes 
(informes del equipo en campo, informes de 
actividades colectivas con población foco, 
memorias de comités del proyecto, entre 
otros) y su periodicidad.

Recuperación de 
aprendizajes

La recuperación requiere razonamiento y 
comprensión. Las preguntas que se de-

ben responder son: ¿qué se hizo como se 
programó?, ¿qué no?, y ¿por qué?; y las 
herramientas recomendadas son: entrevis-
tas, grupos focales, grupos de discusión, 
cuestionarios adaptados, cartografía social 
y talleres de recuperación de aprendizajes. 

Este proceso no debe hacerse al final del 
proyecto. Para establecer los momentos en 
los cuales es necesario realizarlo es impor-
tante definir unos hitos de análisis, estos 
pueden coincidir con la culminación de 
etapas clave del proyecto, lo cual puede 
establecerse a partir de la matriz de re-
construcción.
Como se indicó antes, unas herramientas 
útiles en el proceso de recuperación son: 

1. Entrevistas: se recomienda establecer 
un plan de entrevistas (a profundidad, se-
miestructuradas o abiertas) en el que se 
establezca entrevistados, entrevistadores 
y los temas que se quiere tratar con cada 
uno de los entrevistados. Para seleccionar 
los aspectos por los que se va a cuestionar 
debe tenerse en cuenta el eje de la siste-
matización. En el cuadro 3 se muestra un 
formato de entrevistas a profundidad que 
puede servir de guía. 

Lo ideaL es hacer La 
sistematización de un 
proyecto de manera 
simuLtánea a su 
ejecución
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Las entrevistas pueden estar agrupadas por 
momento del tiempo en el que se realizan, 
por eje de sistematización, por grupo de 
actor, o por otro criterio que el equipo de 

sistematización defina. Cada grupo de en-
trevistas puede ser analizado utilizando la 
herramienta “Recopilación de entrevistas 
realizadas” (tabla 2).

CUAdro 3

fOrMATO dE ENTrEvISTA INdIvIdUAL A prOfUNdIdAd

* FcD se usa para referirse a aquellas familias que tienen, entre sus integrantes, alguna persona con discapacidad.

Nombre del (de la) entrevistador(a) 

Nombre del entrevistado

rol en el proyecto: Lugar: Fecha:

tema Preguntas

Situación inicial (SI) Ejemplo: ¿Cómo hacía usted para atender a las familias que tenían 
entre sus integrantes alguna persona con discapacidad (Fcd*)? 

SI-1

SI-2…

desarrollo del proyecto (dP) Ejemplo: ¿Hizo cambios en la atención a Fcd durante el 
acompañamiento con los mediadores?

dP-1

dP-2 …

Situación actual (SA) Ejemplo: ¿Cómo atiende usted a una Fcd ahora?

SA-1

SA-2 …

Lecciones aprendidas (LA) Ejemplo: Si pudiera repetir el proceso de acompañamiento a 
familias, ¿qué cosas haría de un modo diferente? ¿Por qué?

LA-1

LA-2…

Fuente: tanto el formato de entrevista individual como este fueron adaptados de “Guía práctica N.° 1”, del documento Sistematización: texto de 

referencia y de consulta del CICAP (2008).

Componentes
Personas entrevistadas

1 2 3 4

Situación inicial*

desarrollo del proyecto

Situación actual

Lecciones aprendidas

*En cada casilla debe anotarse una síntesis de las ideas principales recogidas en cada entrevista, el análisis debe hacerse 
evaluando coincidencias y diferencias.

rECOpILACIÓN dE ENTrEvISTAS rEALIZAdAS
tABLA 2
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2. Talleres de revisión después de la ac-
ción: la revisión después de la acción (RDA) 
es un método simple, económico y efectivo 
para identificar y documentar los aprendizajes 
derivados de cualquier proyecto y, en general, 
de toda la gestión.

La RDA es una discusión estructurada don-
de se analiza una experiencia o actividad en 
función de sus objetivos, expectativas y resul-
tados logrados. Esta discusión debe incluir a 
los responsables de la experiencia o actividad 
analizada; es flexible, rápida e informal; iden-
tifica recomendaciones específicas para la ac-
ción, no es una evaluación de la experiencia 
o una sesión de crítica o de recolección de 
quejas (Interamerican Development Bank- 
IDB, 2012). 

Esta técnica se usa para identificar y captu-
rar prácticas efectivas y aprendizajes de las 

experiencias colectivas de los miembros de 
un equipo. Durante la discusión se analizan 
actividades y experiencias, basadas en expec-
tativas y logros: ¿Qué pasó y por qué? ¿Qué 
funcionó bien? ¿Qué pudo hacerse de ma-
nera diferente? ¿Cuáles con los aprendizajes 
claves y recomendaciones? (Banco Interame-
ricano de Desarrollo- BID, 2009).

Entre los beneficios reportados de la RDA 
están: la identificación de aprendizajes cla-
ve, el mejoramiento en la cooperación y la 
apertura del equipo, y el logro de los resulta-
dos (Faul y Camacho, 2004; BID, 2009). Vale 
la pena aclarar, que esta técnica es efectiva 
cuando se busca mejorar los procesos; por 
tanto, no es aplicable a todos los contextos 
(BID, 2009). 

En el cuadro 4 se detalla la metodología, 
adaptada al trabajo que realiza la Fundación. 
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Para realizar un taller de revisión después de la acción (rdA) hay que tener en cuenta algunos 
recursos básicos necesarios: 
•	 Salón de reunión, papelógrafo (puede ser reemplazado por pliegos de papel), tarjetas 

bibliográficas, marcadores de colores, cinta y grabadora. 
•	 también es necesario contar con un moderador, para lo que se recomienda buscar a una 

persona que no haya tenido nada que ver con el proceso a analizar. 
•	 En este espacio, es necesario que se mantengan unas condiciones de respeto, que favorezcan 

un diálogo horizontal, participación y reflexión. 

El momento ideal para realizar esta actividad es cuando el suceso que se va a analizar fue reciente y 
los actores clave del proyecto aún lo recuerdan. Sin embargo, en caso de no ser posible en la etapa 
de desarrollo, la presentación del proyecto puede reemplazarse por una narración colectiva, en la 
que participen todos los invitados. Esto aumentará la capacidad de recordación de los participantes 
a la hora de responder las preguntas que se planteen. 

Un rdA tiene tres momentos críticos:
1. Planeación: a cargo de los organizadores del evento, quienes para obtener el mayor provecho, deben:

•	  definir los objetivos, las preguntas que se formularán y el grupo de participantes.
•	  Citar al grupo de participantes y seleccionar el lugar de la reunión (separar un espacio tranquilo, 

en lo posible que esté fuera del contexto habitual laboral).

2. desarrollo: esta etapa la lidera el moderador y debe considerar: 
•	 Una introducción, en la cual se presentan los participantes, los objetivos del taller, la agenda y, de 

haberlas, se aclaran dudas.
•	 Una presentación retrospectiva del suceso o proyecto a analizar.
•	 La conformación de grupos para resolver las preguntas que se definieron en la participación. 
•	 A partir de nuestra experiencia, para que este espacio cumpla con el objetivo, hay dos preguntas 

básicas que siempre deben plantearse: 

Si pudiera repetir la experiencia analizada 
A. ¿Qué haría igual y por qué? 
B. ¿Qué haría diferente y por qué?

•	 Presentación en pleno de resultados, discusión y recomendaciones. Para facilitar la labor del 
relator se recomienda que a medida en que se vayan leyendo las respuestas, se numeren las 
tarjetas, con el fin de que sea más fácil ubicar en la grabación las ideas consignadas en las 
tarjetas.

3. documentación y transferencia de conocimiento: el moderador debe estar atento a la presentación de 
resultados y su discusión, pues esto nutrirá el informe de aprendizajes que debe construir.

Este informe debe contener todas las respuestas que se consignaron en las tarjetas, cada una de 
ellas acompañada por la ampliación de la idea que se presenta en la plenaria, y las recomendaciones 
finales. Antes de compartirlo con los potenciales actores/grupos de interés (internos y externos), el 
documento debe ser revisado por el equipo del proyecto, pues es importante que allí se registren 
las reflexiones de los participantes.
Por último, los aprendizajes consignados en el documento deben ser compartidos con el equipo 
que participó en el taller y también con todas aquellas personas para las que estos aprendizajes 
son potencialmente útiles.

CUAdro 4

rEvISIÓN dESpUéS dE LA ACCIÓN (rdA)
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3. Ficha de recuperación de lecciones 
aprendidas (individual): la FSC entiende 
el término lecciones aprendidas como el apren-
dizaje derivado del análisis y reflexión colectiva 
de una experiencia, que puede ser aplicado a 
otras situaciones, a modo de sugerencias o re-
comendaciones. Este aprendizaje se relaciona 
con los cambios que habría que hacer en caso 

en que una experiencia similar vuelva a ejecu-
tarse, para no cometer los mismos errores o 
maximizar el éxito del proyecto. De acá parte 
la identificación de buenas prácticas.

Se sugiere que la ficha que muestra el cuadro 
5 sea usada cuando el análisis de la situación 
o experiencia, se hace de manera individual.

título de la ficha (idea central de la experiencia)
Nombre de la persona que la elabora: 
Fecha y lugar de elaboración:

A. Contexto de la situación (1 o 2 frases sobre el contexto en que se dio el momento significativo: 
dónde, cuándo, quiénes participaron, con qué propósito...; es decir, una referencia que ubique lo 
que se va a relatar en un contexto más amplio).

B.  Relato de lo que ocurrió (media página describiendo lo que sucedió, narrado de tal manera 
que se pueda dar cuenta del desarrollo de la situación, su proceso, el rol desempeñado por los 
diferentes actores involucrados).

C. Aprendizajes (media página sobre las enseñanzas que ese momento nos ha dejado y cómo nos 
podrían servir para un futuro. Se pueden incluir recomendaciones o sugerencias).

Palabras clave: (descriptores que permitan identificar los temas centrales a los que se refiere la 
experiencia).

CUAdro 5

fIChA dE rECUpErACIÓN dE AprENdIZAjES
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CUAdro 6

5, Grupo focal: es una reunión que tiene como 
objetivo identificar las percepciones de un grupo 
de personas respecto a un tema en particular. 
Por nuestra experiencia, el número de partici-
pantes no debe superar las 10 personas. Es clave 
lograr un ambiente agradable que posibilite una 
conversación crítica frente al tema analizado.

Se recomienda usar esta técnica cuando se tra-
baja con personas cuyas aptitudes son más ver-
bales que escritas. Un aspecto clave para el éxito 
es formular preguntas precisas que permitan en-
focar la discusión en un tema clave. Si son varios 
los temas a tratar, deben formularse grupos de 
preguntas para cada uno.

Para realizarlo es necesario delegar un rela-
tor, que vaya transcribiendo las respuestas 
dadas por el grupo y un moderador quien 
planteará al grupo las preguntas y decidi-
rá en qué momento cada una de estas se 
puede dar por respondida. Este momento 
es fácilmente identificable, pues es cuando 
el moderador nota que las respuestas que 
se están dando se repiten. 

Cuando esta metodología se usa en el con-
texto de la sistematización de experiencias, 
las preguntas formuladas deben explorar los 
aspectos retrospectivos de la iniciativa ana-
lizada. 

fIChA dE rECUpErACIÓN dE AprENdIZAjES

Lecciones aprendidas # 
Autor: 
1. Breve descripción del tema o proyecto.

2. Contexto (participantes y momento del proceso).

3. ¿Qué aprendizajes (en cuanto a la gestión) le deja este proceso o proyecto?

4. Ficha de recuperación de leccio-
nes aprendidas (grupal): para identi-
ficar y documentar lecciones aprendidas de 

manera grupal, se recomienda usar la ficha 
que se muestra en el cuadro 6.

un aspecto cLave para eL buen desarroLLo de un grupo 
focaL es formuLar preguntas precisas que permitan 
enfocar La discusión en un tema

•	 Es necesario delegar un relator, que vaya transcribiendo las 
respuestas dadas por el grupo

•	 Las preguntas formuladas deben explorar los aspectos retrospectivos 
de la iniciativa analizada 
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ESta FaSE comprende el diseño de la estra-
tegia de comunicación de los aprendizajes 
derivados del proyecto. 

Para diseñar la estrategia, la pregunta central 
que debe plantearse es: ¿A quién se quiere 
comunicar los resultados? De esta respuesta 
dependen los diferentes canales y piezas que 
se utilizarán así como el lenguaje, la forma y 
los contenidos. La estrategia de comunicación 
puede emplear diferentes medios, tanto tradi-
cionales como no tradicionales, algunos de es-
tos son: talleres de presentación de resultados, 
folletos, videos, programas de radio, obras de 
teatro y publicaciones en Internet; todo depen-
de del objetivo y el público al que vaya dirigido.

Para establecer los medios que se utilizarán, se 
recomienda hacer una consulta a todo el equi-
po de sistematización, pues su conocimiento 
del proyecto y de la población con la que se 
ha trabajado les da los criterios suficientes para 
definir qué y cómo debe ser comunicado.

ETApA dE 
TrANSfErENCIA3

para diseñar La 
estrategia, La 
pregunta centraL 
que debe pLantearse 
es: ¿a quién se 
quiere comunicar 
Los resuLtados? 
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con El Fin de dar mayor ilustración sobre el 
uso de esta guía, presentamos los resultados 
del proceso de sistematización del programa 
“Inclusión para el desarrollo comunitario”1, 
realizado en el marco de una alianza con la 
Agencia de los Estados Unidos para la Coope-
ración Internacional (USAID). 

Como podrá observar el lector, no todos los 
instrumentos que se presentan en este do-
cumento fueron usados, pues las particula-
ridades del territorio en el que se desarrolló 
el proyecto hacían efectivo el uso de unos 
instrumentos y de otros no.

Perfil de la sistematización

Justificación
La Red Unidos (antes Red Juntos) para la su-
peración de la pobreza extrema es una es-
trategia nacional que busca: a) contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
las familias en situación de pobreza extrema 
y desplazamiento, y b) promover la articu-

lación interinstitucional y de recursos para 
el acceso preferente de los más pobres a la 
oferta de programas sociales del Estado. 

Unidos trabaja para que las familias benefi-
ciarias avancen en 45 logros de 9 dimensio-
nes de desarrollo humano, con el propósito 

LOS AprENdIZAjES 
dEL prOgrAMA4 “Inclusión para el desarrollo comunitario”

esta sistematización

se propuso ya que

eL proyecto generó

aprendizajes sobre

cómo avanzar en

La incLusión de

personas con

discapacidad a través 
de La red unidos

1. Por razones prácticas, en esta guía se presenta un resumen de la sistematización. Para ver el documento
completo consulte: http://www.saldarriagaconcha.org/que-hacemos/vida-digna/item/77-inclusion-para-el-
desarrollo-comunitario
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de contrarrestar las trampas de la pobreza 
existentes entre las familias más vulnera-
bles. Sin embargo, no considera una aten-
ción con enfoque diferencial que atienda 
poblaciones como las personas con disca-
pacidad, las cuales, según Auto N.° 006 de 
2009 de la Corte Constitucional, “[...] son, 
sin duda, uno de los grupos más vulnerables 
y discriminados del conjunto de población 
desplazada; […] esta mayor vulnerabilidad 
no ha venido acompañada de acciones de-
cididas para enfrentarla”.

Dicha situación lleva a la FSC a plantear el 
proyecto “Inclusión para el desarrollo co-
munitario” con el propósito de “mejorar las 
condiciones de vida de las familias pobres 
con discapacidades2 que participan en la Es-
trategia Nacional para Superar la Pobreza, 
en el área de estudio”

La sistematización de este proyecto se propu-
so puesto que su ejecución dio lugar a apren-

dizajes respecto a cómo lograr la inclusión de 
personas con discapacidad en condiciones 
de pobreza extrema, mejorando las metodo-
logías de trabajo; y para otras experiencias, 
transfiriendo y promoviendo la adaptación y 
el uso del conocimiento generado. 

Objetivos
1. Identificar los ajustes que deben hacerse 

a los procesos de formación de la Red 
Unidos, de modo que se incluyan los temas 
relacionados con enfoque diferencial 
para población con discapacidad. 

2. Establecer rutas de gestión apropiadas 
para el acompañamiento a población 
vulnerable (familias víctimas, pobres, con 
persona con discapacidad).

Ejes de la sistematización
1. La formación a cogestores y mediadores.
2. El proceso de acompañamiento a las 

familias.

Productos para comunicar 
aprendizajes
Teniendo en cuenta que los aprendizajes de-
rivados de la ejecución de este proyecto son 
primordiales para que la Agencia Nacional 
para la Superación de la Pobreza Extrema 
(ANSPE) avance en su estrategia, y que ade-
más existe un público general interesado en 
esta reflexión de la práctica, los productos 
finales propuestos para esta son:

1. Un documento que describa los principales 
aspectos del proceso y que muestre los 
aprendizajes de su ejecución, en los dos ejes 
analizados3.

2. Una cartilla que contenga los temas 
fundamentales que debe manejar un 

2. Entiéndase familia con discapacidad como aquella en la que, al menos uno de sus miembros, es una 
persona con discapacidad.
3. Para ver el documento completo consulte: http://www.saldarriagaconcha.org/que-hacemos/vida-
digna/item/77-inclusion-para-el-desarrollo-comunitario.

eL taLLer de 
arranque tuvo 
como propósito 
LLegar a
acuerdos con 
eL equipo de 
sistematización
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cogestor en su proceso de acompañamiento, 
con enfoque diferencial, a las familias4.

Etapa de desarrollo

Documentación y descripción de la 
experiencia
Una vez se definieron el perfil, el equipo y el 
plan de trabajo para esta sistematización, se 
realizó un taller de arranque (de media jor-
nada), que tuvo lugar el 17 de julio de 2013. 
Este espacio tuvo como propósito llegar a 
acuerdos con el equipo de sistematización. 
Estos acuerdos se refieren a la validación del 
perfil propuesto, los productos del proceso 
(mensajes, contenido y forma), la validación 
del plan de trabajo y los compromisos y res-
ponsabilidades de cada participante.

Una vez logrados los acuerdos se procedió 
a documentar y a describir la experiencia, 
para lo cual se utilizaron varias fuentes de 
información, los reportes mensuales que ela-
boraban los miembros del equipo de trabajo 
en campo, las actas de los comités operati-
vos y el seguimiento y evaluación a la for-
mación. Para adelantar en la descripción de 
la experiencia, se elaboraron cuatro informes 
de avance (septiembre y diciembre de 2013; 
abril y agosto de 2014), los cuales, además 
de describir la experiencia, presentaron las 
lecciones aprendidas y buenas prácticas que 
se identificaron para el momento. A conti-
nuación se presenta el informe consolidado, 
que describe el proyecto.

Inclusión para el desarrollo 
comunitario

1. Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (2011), pg 12 

[...] las personas con discapacidad tie-
nen tasas de pobreza más altas que las 
personas sin discapacidad. En prome-
dio, esta población enfrenta tasas más 
altas de privación, relacionadas con 
aspectos como escasez de comida, 
malas condiciones de vivienda, falta de 
acceso a agua potable y saneamiento, 
acceso precario a atención en salud; 
así mismo, cuentan con menos bienes 
materiales que los individuos y familias 
sin discapacidad.

Dada esta situación, la OMS (2011), pg 21, 
recomienda que los países 

[…] mejoren la disponibilidad de bie-
nes y servicios para las personas con 
discapacidad, y compensen los costos 
adicionales asociados con estas disca-
pacidades. La expansión de cobertura 
de la salud y del seguro social, debe 
ser tenida en cuenta para asegurar que 
la gente pobre y vulnerable con disca-
pacidad, se beneficie de las redes de 
seguridad social que están enfocadas 
a la superación de la pobreza.

4. La cartilla esta en proceso de elaboración, una vez finalizado dicho proceso será publicada en la biblioteca 
digital de la FSC (http://www.saldarriagaconcha.org/gestion-del-conocimiento/biblioteca-digital)
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Cuando un miembro de una familia vícti-
ma del conflicto, en situación de pobreza 
extrema, adquiere una discapacidad, esta 
condición incrementa su riesgo de exclu-
sión, discriminación y marginalidad. Solo a 
través de mecanismos de apoyo, basados 
en un enfoque de derechos y deberes, será 
posible para esta población vencer las ca-
denas de la pobreza y las barreras sociales 
y culturales, lo cual les permitirá participar 
en oportunidades de desarrollo social, en 
igualdad de condiciones.

Colombia ratificó la Convención Internacio-
nal para proteger los derechos humanos de 
las personas con discapacidad mediante la 
Ley 1346 de 2009. Ahora el país enfrenta 
un reto: la implementación efectiva de este 
instrumento. Esto depende, en gran medi-
da, de qué tan preparada y organizada esté 
la comunidad con discapacidad para ejercer 
sus derechos y deberes, y de su capacidad 
para hacerlos respetar en caso de que sean 

vulnerados. También de la posibilidad de 
incidir de manera efectiva en las políticas 
públicas locales y nacionales, y de ayudar a 
superar la mirada asistencialista con la que 
históricamente la sociedad ha entendido 
este tema.

El 6 % de las personas en el país tiene algu-
na discapacidad (DANE, 2005), y el 77 % de 
las familias con alguna persona con discapa-
cidad pertenece a los estratos más pobres; 
por consiguiente, no acceden a los princi-
pales servicios sociales, lo que hace que la 
discapacidad sea causa y efecto de pobreza 
(la persona con discapacidad y su cuidador5 
están excluidos del mercado laboral, tienen 
mayores gastos familiares y menores oportu-
nidades de acceso). 

Una vez analizada la situación en detalle, 
encontramos que en los departamentos del 
proyecto (Sucre y Bolívar), más de 7700 per-
sonas con discapacidad son víctimas de la 
violencia (Reporte Unidad de Víctimas)6. Esta 
doble condición lleva a pensar que dicha po-
blación se ha visto enfrentada a la pérdida de 
seres queridos, tierras, bienes o al abandono 
de sus hogares, cayendo así en una situación 
de vulnerabilidad que agudiza la inequidad y 
exclusión a la que son expuestos.

Esta realidad surge de múltiples factores. 
Uno de los principales es la debilidad de la 
comunidad con discapacidad para conocer y 
exigir sus derechos, o el miedo de declarar-
se víctimas. De una parte, el que este grupo 
haya sido tradicionalmente objeto de polí-
ticas asistencialistas y de segregación, hace 
que los servicios a los que tienen derecho 

5.  En el 70% de los casos este cuidador es una mujer (mamá o abuela)
6. “Se consideran víctimas con discapacidad aquellas personas que además de haber experimentado 
un hecho victimizante, presentan una diversidad funcional de tipo física, sensorial, intelectual, mental 
o múltiple, que al interactuar en la sociedad encuentran barreras que los excluyen en el ejercicio de 
sus derechos, especialmente a las medidas de asistencia y reparación” (Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a Víctimas. Víctimas con Discapacidad, p. 16).

una vez Logrados 
Los acuerdos 
se procedió a 
documentar y 
a describir La 
experiencia
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MUNICIpIOS dE LA rEgIÓN MONTES dE MAríA 
INCLUIdOS EN EL prOyECTO

tABLA 7

7. El proyecto “Inclusión para el Desarrollo Comunitario” inició el 30 de enero de 2013 y finalizó el 30 
de enero del 2015.

se entiendan como favores y no como una 
obligación a cargo del gobierno nacional y 
local, y en muchos casos, ignoran cuál es 
la entidad responsable o qué se debe hacer 
para acceder a un servicio básico como edu-
cación, salud, trabajo, etc., en igualdad de 
condiciones que al resto de ciudadanos. 

De otra parte, los movimientos asociativos no 
son lo suficientemente fuertes y organizados 
para lograr incidir de manera efectiva en las 
políticas locales y nacionales, en aras de que 
los presupuestos públicos incluyan acciones 
positivas que garanticen su acceso efectivo a 
servicios, y que los planes o programas sean 
incluyentes. Por último, y uno de los puntos 
más importantes, el país no cuenta con una 
oferta institucional flexible que permita y 
asegure el acceso e inclusión de las personas 
con discapacidad, víctimas del conflicto. 
Por lo anterior, es necesario fortalecer las ca-
pacidades de las instituciones públicas para 
generar procesos (políticas, planes, progra-
mas y proyectos) de inclusión social y recon-
ciliación, efectivos y sostenibles. 

Por otro lado, entendiendo que la Región de 
Montes de María es una zona de construc-
ción de paz, donde actualmente la oferta 
institucional se encuentra encaminada a la 
reconstrucción de la zona y sus comunida-
des, y en línea con lo establecido por los Pro-
gramas de Desarme, Desmovilización y Re-
integración, y la Unidad de Atención a Vícti-
mas; el proyecto se encuentra desarrollando 
acciones para atender a la población objetivo 
(población con discapacidad) a partir de sus 
requerimientos y necesidades, teniendo pre-
sente su situación de víctima del conflicto.

Por lo anterior, el proyecto “Inclusión para 
el desarrollo comunitario”, que se desarrolla 
en alianza con la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
busca mejorar la calidad de vida de más de 
1000 familias de personas con discapacidad, 
víctimas del conflicto y beneficiarias de la es-
trategia Red Unidos, ubicadas en la región 
de Montes de María (cuadro 7) mediante el 
acompañamiento integral para la promoción 
de su inclusión social7.

Municipio Número de familias

El Carmen de Bolívar 45

San Jacinto 127

San Onofre 259

Ovejas 158

Chalán 45

Toluviejo 96

Colosó 38

Morroa 94

Palmitos 159

Total 1.021

Fuente: elaboración propia
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Fecha Actividad Participantes Objetivo Observaciones

Mayo a junio 
de 2013.

Proceso de 
verificación y 
complemento 
a línea base, 
primeros 
municipios.

Mediadores y 
CGS

Verificar la 
condición de 
discapacidad y 
complementar la 
línea de base de 
las familias del 
proyecto.

La base de datos sobre la 
que se identificaron las 1010 
familias debe ser ajustada, 
pues el indicador que permite 
identificar a alguien como 
persona con discapacidad no es 
exacto.
Para completar la meta de las 
1000 familias se hace necesario 
ampliar el área de estudio.

17 de julio 
de 2013.

Taller de 
validación del 
perfil de la 
sistematización.

Mediadores y 
equipo FSC.

Presentar el 
plan de trabajo 
propuesto para la 
sistematización y 
llegar a acuerdos al 
respecto

Se establece que es necesario 
hacer partícipes, del proceso de 
sistematización, a los cogestores 
sociales. 

18 y 19 de 
julio de 
2013.

Primer taller 
de formación 
a cogestores y 
mediadores.

Cogestores, 
mediadores y 
otros.
Equipo FSC.

Trabajar sobre 
los conceptos de 
inclusión social, 
discapacidad, y 
el enfoque de 
derechos con el que 
debe abordarse 
el tema de 
discapacidad.

26 al 30 de 
agosto de 
2013.

Réplicas de 
formación a 
CGS.

CGS de 
los nueve 
municipios 
focalizados y 
equipo FSC.

Trabajar sobre 
los conceptos de 
inclusión social, 
discapacidad, y 
el enfoque de 
derechos con el que 
debe abordarse la 
discapacidad.

Octubre y 
noviembre 
de 2013.

Proceso de 
verificación y 
complemento 
a línea base,  
municipios 
restantes

Mediadores y 
CGS.

Verificar la 
condición de 
discapacidad y 
complementar la 
línea de base de 
las familias del 
proyecto

Con los nuevos municipios se 
alcanza la identificación de 1021 
familias que cumplen con los 
criterios para participar en el 
proyecto.

Octubre y 
noviembre 
de 2013.

Primer bloque 
de formación a 
familias.

Equipo de 
trabajo FSC, 
mediadores 
y familias del 
proyecto

Presentar conceptos 
básicos de inclusión 
y discapacidad 
y trabajar los 
imaginarios 
que las familias 
tienen respecto 
a su familiar con 
discapacidad.

2. Objetivo general
Mejorar la calidad de vida de la población con 
discapacidad víctima de la violencia, ubicada 

en la región de Montes de María, beneficiaria 
de la Estrategia de la Red Unidos para la supe-
ración de la pobreza extrema.

3. Descripción de actividades y resultados 

CUAdro 8

MATrIZ dE rECONSTrUCCIÓN
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5.Los Mediadores pertenecen a la organización LilianeFonds  y apoyan el trabajo de acompañamiento a 
familias, dando un enfoque de inclusión.

Fecha Actividad Participantes Objetivo Observaciones

Marzo y abril 
de 2014.

Segundo bloque 
de formación a 
familias.

Equipo de 
trabajo FSC, 
mediadores 
y familias del 
proyecto.

Trabajar los 
derechos y deberes 
de las personas con 
discapacidad.

Febrero de 
2014.

Primera 
profundización 
de formación 
a CGS y 
mediadores.

Mediadores y 
cogestores.

Presentar conceptos 
relacionados con 
el acceso a la 
educación regular 
y analizar algunos 
casos identificados 
en el proyecto. 

Junio a 
septiembre 
de 2014.

Tercer bloque 
de formación a 
familias.

Equipo de 
trabajo FSC, 
mediadores 
y familias del 
proyecto

Víctimas y 
discapacidad – Ruta 
y reparación

Mayo a 
noviembre 
de 2014.

Segunda a sexta 
profundización 
de formación 
a CGS y 
mediadores.

Mediadores y 
cogestores.

Presentar y 
discutir conceptos 
relacionados con: 
- Rehabilitación 
e incidencia en 
política pública.
-Rehabilitación 
basada en la 
comunidad.
- Discapacidad: 
autismo.
- Ruta de asistencia 
y reparación – Ley 
1448.
- Discapacidad: 
intelectual y 
cognitiva.
- Vejez y 
envejecimiento.
- Discapacidad: 
visual.

Enero a 
octubre de 
2014.

Segunda a 
octava visita a 
familias.

Trabajar con 
las familias 
del proyecto, 
acompañando 
su trabajo en 
torno a los logros 
identificados por la 
Red Unidos, pero 
con un enfoque 
diferencial en 
discapacidad.

Para lograr el objetivo propuesto, el proyec-
to, que contó con el acompañamiento de la 
Red Liliane Fonds, a través de sus mediado-
res5, se ejecutó en torno a tres componen-
tes, de los cuales destacamos los dos relacio-
nados con esta sistematización: 

3.1  Formar a cogestores para la atención 
de familias con personas con discapa-
cidad, víctimas del conflicto

 
 En este sentido, se diseñó una estrate-

gia de formación que busca favorecer 
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6. Los planes familiares son la ruta de trabajo que construye el cogestor con la familia. En él se definen 
unos logros básicos que la familia debe alcanzar para superar la pobreza extrema. Estos logros, junto 
con los compromisos y tareas de ambas partes, se definen considerando la línea de base familiar que se 
construye en la primera visita del cogestor a la familia.

el aprendizaje y el desarrollo de habi-
lidades de los cogestores, para que 
incluyan el enfoque diferencial en el 
acompañamiento integral a familias 
con personas con discapacidad. La es-
trategia se enmarca en las “Dimensio-
nes y logros” definidos por la Red para 
la superación de la pobreza extrema. 

 
 Esta estrategia de formación se desarrolla 

a través de seis talleres generales y siete 
sesiones de profundización. Las profundi-
zaciones buscan orientar a los cogestores 
en casos específicos que les hayan ge-
nerado dificultades; también pretenden 
transferir un conocimiento más especí-
fico en temas clave relacionados con la 
discapacidad y el enfoque diferencial. 

3.2  Empoderar las familias que participan 
en el proyecto, a través de un acompa-
ñamiento con enfoque diferencial

 
 El acompañamiento se estructuró a 

partir de ocho visitas domiciliarias que 
realizaron los mediadores a las familias 
focalizadas por el proyecto, a lo largo 
de dos años. Cada visita tuvo un tema 
específico que cubrir, según los proto-
colos de acompañamiento de la Red 
Unidos. 

 Las ocho visitas permitieron caracterizar 
las familias focalizadas, ajustar los planes 
familiares6 y hacer un acompañamiento 
y seguimiento a los logros priorizados 
(cuadro 9, imágenes 1 y 2).

Municipio

Número total 
de familias 
focalizadas 

en el 
municipio

Número de 
personas con 
discapacidad

Número de personas por tipo de discapacidad

Mental Sensorial Física Intelectual Múltiple

San Onofre 259 291 22 45 109 73 42

San Jacinto 127 142 9 30 51 41 11

El Carmen 
de Bolívar 45 48 1 10 21 11 5

Ovejas 158 177 7 31 61 54 24

Chalán 45 50 5 8 17 10 10

Colosó 38 41 3 7 16 11 4

Morroa 94 105 2 22 33 34 14

Los 
Palmitos 159 180 12 48 52 56 12

Toluviejo 96 107 6 17 35 39 10

Total 1021 1141 67 218 395 329 132

Fuente: elaboración propia

CUAdro 9

CArACTErIZACIÓN dE fAMILIAS bENEfICIArIAS dEL prOyECTO
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Imagen 1. visita 
número 7 a familia 
en el municipio de El 
Carmen de bolivar

Imagen 2. visita 
número 7 a familia 
en el municipio san 
onofre

También, se realizó un proceso de formación 
a las familias, el cual estuvo compuesto por 
tres bloques, cada uno de los cuales tuvo una 
duración completa de cuatro semanas, du-
rante las que se trabajó por un día, en grupos 
pequeños, hasta completar todas las familias 
que participaron en el proyecto.

Los temas cubiertos en cada uno de los blo-
ques de formación fueron:
Bloque 1: Inclusión y discapacidad – Conceptos.
Bloque 2: Inclusión y discapacidad – Dere-
chos y deberes.
Bloque 3: Víctimas y discapacidad – Ruta y 
reparación.

cuando un miembro 
de una famiLia víctima 
deL confLicto, en 
situación de pobreza 
extrema, adquiere una 
discapacidad, esta 
condición incrementa 
su riesgo de excLusión
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Municipio
I bloque octubre-

noviembre de 2013
 II bloque marzo-abril 

de 2014
 III bloque junio-

septiembre de 2014

  Faltantes Asistentes Faltantes Asistentes Faltantes Asistentes

San Onofre 29 225 42 217 57 202

Ovejas 24 130 60 98 48 110

San Jacinto 22 100 48 79 29 98

El Carmen de 
Bolívar 12 33 4 41 9 36

Morroa 20 72 24 70 30 64

Toluviejo 15 77 29 67 31 65

Los Palmitos 34 125 26 133 51 108

Colosó 6 36 6 32 4 34

Chalán 9 36 3 42 3 42

Total 171 834 242 779 262 759

Nota: las familias que faltaron a los talleres recibieron la información de forma individual, a través del 
equipo de mediadores con los talleres personalizados. En general, la asistencia fue de un 78 %, frente a 
un 22 % de inasistencia.

Fuente: elaboración propia

CUAdro 10

ASISTENCIA dE fAMILIAS A LOS bLOqUES dE fOrMACIÓN

Recuperación de aprendizajes
La recuperación de esta experiencia se hizo a 
través de varias RDA en las que participaron 
mediadores, cogestores y equipo de trabajo 
de la FSC. También se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a las familias en el segun-

do bloque de formación, a 20 cogestores en 
las réplicas de formación; y, para el proce-
so de formación a familias, se estableció la 
práctica de realizar una pequeña RDA luego 
de cada taller realizado.

A partir de estas fuentes de información ha 
sido posible reconocer las siguientes leccio-
nes aprendidas y buenas prácticas, en torno 
a los dos ejes de sistematización que se con-
sideran para este ejercicio:

Proceso de formación a mediadores 
y cogestores

Lecciones aprendidas

1. Socialización, no solo para divulgar sino 
también para apropiar y comprometer

Para la ejecución de este proyecto se debió 
conformar un equipo, numeroso, interdis-

una vez se 
definieron eL perfiL, 
eL equipo y eL pLan 
de trabajo para esta 
sistematización, se 
reaLizó un taLLer de 
arranque
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ciplinario y proveniente de diversas organi-
zaciones. Esta situación representó un reto 
en el proceso de articulación, por lo que 
aprendimos que es fundamental realizar una 
reunión inicial, que permita que los equipos 
de trabajo se conozcan, entiendan sus roles 
dentro del proyecto, el esquema de gober-
nabilidad y su alcance; así mismo, establecer 
los canales de comunicación óptimos para el 
desarrollo del proyecto. 

2. Preparar al equipo de trabajo en campo 
para optimizar el proceso de acompaña-
miento a las familias.

Considerando que para el proceso de acom-
pañamiento a familias es necesario contar 
con un conocimiento sólido en discapacidad, 
y que este tema no es de amplío manejo en 
algunos territorios colombianos; es necesa-
rio iniciar el proceso de capacitación antes de 
empezar las visitas a las familias. 

3. Adaptación de instrumentos

Teniendo en cuenta que se quiere fortalecer 
la estrategia de acompañamiento de la Red 
Unidos, los formatos, guías y demás instru-

para eL proceso de 
acompañamiento a 
famiLias es necesario 
contar con un 
conocimiento 
sóLido en 
discapacidad
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mentos que se diseñen, tanto para el pro-
ceso de formación a cogestores, como el de 
acompañamiento a familias, deben ser lo 
más adaptables posible a los instrumentos 
que ya utiliza la Red, para una mayor com-
prensión y utilización por parte de ellos.

4. Mantener informada a la comunidad de la 
zona en la que se desarrolla el proyecto

Siempre que se desarrolle un proyecto se 
debe informar a las autoridades, y la comu-
nidad en general, acerca de la presencia de 
los actores y ejecutores del mismo. Además, 
se recomienda utilizar distintivos de la enti-
dad siempre que se realicen tareas en terre-
no, para evitar situaciones de riesgo y darle 
credibilidad al proyecto.

5. Espacios de formación con objetivos claros 
y metodologías diversas

Al hacer la presentación del espacio de for-
mación, es importante delimitar con claridad 
los objetivos, esto permite a los participantes 
saber de antemano qué esperar del espacio; 
así mismo permite tener elementos objetivos 
para evaluar la formación, considerando el 
cumplimiento o no de los objetivos plantea-
dos. Adicionalmente, para que estos espacios 
favorezcan los diversos tipos de aprendizaje, 
es necesario combinar estrategias didácticas.

6. Involucrar en las jornadas de capacitación 
a funcionarios de la oferta local.

siempre que se 
desarroLLe un proyecto 
se debe informar a 
Las autoridades, y La 
comunidad en generaL, 
acerca de La presencia 
de Los actores y 
ejecutores deL mismo 



33

la sistematización de experiencias

Considerando que los funcionarios de las 
instituciones presentes en los municipios son 
los que atenderán a las familias al momen-
to en que ellas busquen la oferta local, en 
cualquiera de los servicios que requieran, es 
importante involucrarlos en las jornadas de 
capacitación; de modo que estén preparados 
para responder a las solicitudes de las fami-
lias considerando el enfoque diferencial en 
discapacidad. 

7. Material de apoyo para el proceso de for-
mación en cascada

Este proceso utilizó el modelo de formación 
en cascada que usa la ANSPE para sus CGS; 
de modo que había una participación de 
unos pocos cogestores en los espacios de 

formación que lideraba la Fundación, y lue-
go ellos hacían réplicas a sus compañeros. 
Aprendimos que para que, en este proce-
so de transmisión no se pierda información 
valiosa, es prudente contar con material de 
apoyo (cartillas, tarjetas, entre otros) que 
permita transmitir la información de manera 
clara y precisa. 

Buenas prácticas

1. Revisión constante a los procesos del pro-
yecto

Evaluar continuamente los procesos del 
proyecto permite identificar oportunidades 
de mejora y aplicar las acciones correspon-
dientes.



la sistematización de experiencias

34

2.Espacios de formación participativos

Planear espacios de formación participativos gene-
ra un ambiente de confianza y respeto mutuo, lo 
cual facilita los procesos de enseñanza/aprendizaje.

3. Seguir realizando los talleres con CGS y media-
dores.

La figura del mediador es propia de este proyecto, 
no hace parte de la Red Unidos ni de la ANSPE; sin 
embargo, sí es clave su presencia para facilitar el 
trabajo con las familias. Involucrar tanto a media-
dores como a cogestores sociales en la formación 
permite que ambos manejen el mismo tipo de in-
formación, lo cual es clave en el acompañamiento 
a familias.

4. Trasmitir la información al resto del equipo

Replicar los talleres de formación a los CGS que 
no participan en los espacios desarrollados directa-
mente por la Fundación permite que todo el equipo 
de trabajo de la Red Unidos, presente en los mu-
nicipios que forman parte del proyecto, conozca y 
aprende sobre discapacidad y enfoque diferencial. 

Acompañamiento a familias

Lecciones aprendidas

1. La programación para visitar a las familias

El tiempo contemplado para que los mediadores 
realicen las visitas a las familias, en ocasiones, no 
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es suficiente; la mayoría de las veces por que 
se presentan imprevistos que prolongan el 
tiempo de visita (condiciones climáticas, que 
el tiempo disponible para la visita sea en ho-
rarios extremos). 

Esto puede controlarse, programando la visi-
ta con la familia. También se sugiere que las 
personas que están haciendo este acompa-
ñamiento sean de la misma localidad o de 
una cercana, para que no tengan tantas difi-
cultades con el tiempo y los imprevistos que 
se puedan presentar.

2. Definir con anterioridad los instrumentos 
que se utilizarán para consolidar la informa-
ción recogida en las visitas a las familias.

En el proyecto se recogió información de 
las familias (línea de base y línea de sali-
da), y esta información se sistematizó en 
bases de datos de diferentes tipos, por lo 
que al momento de presentar resultados 
consolidados y hacer comparaciones se 
dificulta hacerlo. El aprendizaje en este 
sentido es que es necesario definir con 
anterioridad la estructura de las bases de 
datos en las que se va a ingresar la infor-
mación recogida.

3. Herramientas de trabajo contextualizadas

A través de los talleres de formación a las 
familias fue posible reconocer que muchas 
de las estrategias pedagógicas no funciona-
ban, por lo que fue necesario ir ajustando las 
herramientas tanto para el trabajo en grupo 
como para el trabajo individual y el que cada 
familia tendría que hacer luego, según su 
plan familiar. Aprendimos que es necesario 
documentarse sobre las características pro-
pias de las familias vinculadas a la experien-
cia, de modo que el trabajo de formación y 
acompañamiento esté contextualizado y res-
ponda a sus particularidades. 

4. Apoyarse en los cogestores y mediadores 
para los talleres a las familias

Los cogestores y mediadores conocen a 
las familias que participan en los talleres, 
han trabajado con ellas y han formado un 
vínculo. Para maximizar los resultados de los 
talleres de formación, ellos deben participar, 
de modo que las familias se sientan más cer-
canas a las personas que facilitan los talleres, 
se dé una mejor articulación del trabajo con 
los mediadores y una orientación más acer-
tada a las familias, cuando en el acompaña-
miento se traten los temas de discapacidad.

5. Ajustes sobre la marcha

Del trabajo con el primer grupo de familias en 
el primer taller de formación, y gracias a la re-
visión que se hacía del trabajo diario una vez 
finalizado, se estableció la necesidad de ajustar 
la metodología de trabajo. Esto incluye: a) re-
ducción en el tiempo del taller, de 7 a 4 horas; 
b) disminución del tiempo de charlas magis-
trales y reemplazarlo por actividades grupales; 
c) reducción en el uso del video beam, el cual 
debe aprovecharse para presentar videos sen-
cillos con contenidos y lenguaje contextualiza-
dos; d) los mediadores que apoyan el trabajo 

Los cogestores y 
mediadores conocen 
a Las famiLias que 
participan en Los 
taLLeres, han trabajado 
con eLLas y han 
formado un víncuLo
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deben ser los mismos durante la semana; de 
ese modo los conceptos y la metodología que-
da interiorizada para que luego pueda ser uti-
lizada en los microtalleres, con las familias que 
no asistieron a los talleres.

Buenas prácticas

1. Actividades complementarias

Realizar actividades, diferentes a las propias 
de la visita, que complementen el trabajo y fa-
ciliten la construcción de lazos entre el media-
dor y las familias, permiten al primero generar 
un clima de empatía y confianza con el núcleo 
familiar, con el fin de que esta participe en las 
diferentes actividades que se adelantan du-
rante el acompañamiento.

2. Formar a las familias, propiciando espacios 
de encuentro

Los talleres de formación a familias se con-
vierten en un espacio en el que las familias 
de un mismo municipio pueden conocerse y 
generar redes de apoyo. Es un momento en 
el que, además de aprender, comparten ex-
periencias de vida con otras familias.

3. Medir los avances obtenidos en el trans-
curso del proyecto

Aplicar la línea base al inicio y final del pro-
yecto permite establecer los avances que ha 
logrado cada familia y aquellos puntos en los 
que sigue igual.

4. Participación de todo el grupo familiar en 
el acompañamiento

Es vital involucrar a todos los miembros de 
la familia en las visitas de acompañamiento. 
El proyecto es exitoso en la medida en que 
toda la familia, incluyendo a la persona con 
discapacidad, participe de él. 

5.Repasar conceptos

Realizar actividades que permitan repasar la 
información entregada en los talleres de for-
mación a familias durante las visitas aumen-
ta las posibilidades de que la persona con 
discapacidad sea considerada, dentro de su 
familia, como sujeto de derechos y partici-
pante activo en el proceso de superación de 
la pobreza extrema. 

buena prácticas

1. Actividades complementarias

2.  Formar a las familias, propiciando espacios de encuentro

3.  Medir los avances obtenidos en el transcurso del proyecto

4.  Participación de todo el grupo familiar en el acompañamiento

5. Repasar conceptos
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Fecha Actividad Participantes Objetivo Observaciones

Mayo a junio 
de 2013

Proceso de 
verificación y 
complemento 
a línea base, 
primeros 
municipios

Mediadores y 
CGS

Verificar la condición de 
discapacidad y complementar 
la línea de base de las 
familias del proyecto

La base de datos sobre la que se identificaron 
las 1.010 familias debe ser ajustada, pues el 
indicador que permite identificar a alguien 
como persona con discapacidad no es exacto.

Para completar la meta de las 1.000 familias 
se hace necesario ampliar el área de estudio.

ApLICACIÓN práCTICA dE LA gUíA 
dE SISTEMATIZACIÓN EN EL prOyECTO 
CON USAId

SEgunda

Etapa

SElEcción dEl proyEcto:
Se escogió el proyecto “Inclusión para el desarrollo comunitario” pues dio lugar a apren-
dizajes respecto a cómo lograr la inclusión de personas con discapacidad en condiciones 
de pobreza extrema, mejorando las metodologías de trabajo.

pErFil dEl proyEcto:
Objetivo:
Mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad víctima de la violencia, ubica-
da en la región de Montes de María, beneficiaria de la Estrategia de la Red Unidos para la 
superación de la pobreza extrema.

objEtivoS dE SiStEmatización
1. Identificar los ajustes que deben hacerse a los procesos de formación de la Red 

Unidos de modo que se incluyan los temas relacionados con enfoque diferencial 
para población con discapacidad.

2. Establecer rutas de gestión apropiadas para el acompañamiento a población vulnera-
ble (familias víctimas, pobres, con persona con discapacidad).

EjES dE SiStEmatización:
1. La formación a cogestores y mediadores.
2. El proceso de acompañamiento a las familias.

tallEr dE arranquE:
Participaron todos los mediadores que actuaron en el proyecto y se lograron 
acuerdos con el equipo de sistematización sobre la validación del perfil propues-
to, los productos del proceso, la validación del plan de trabajo y los compromisos 
y responsabilidades de cada participante.

matriz dE rEconStrucción:
Se muestran solo algunas de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto.

primEra

Etapa



la sistematización de experiencias

38

buEnaS prácticaS
•	 El proceso de formación, pues la capacidad instalada que se genera es fundamental 

para avanzar en el proceso de acompañamiento a las familias.
•	 El personal que, desde la Fundación, acompaña el proceso es idóneo pues comparten 

el conocimiento necesario para mejorar el trabajo que realizan cogestores y mediadores
•	 En los procesos de réplicas de formación, las actividades, la distribución del tiempo, la 

logística y el acompañamiento hecho por el tallerista (Carlos Alberto) fueron ideales.

lEccionES aprEndidaS
•	 Los procesos de formación deberían incluir funcionarios de las administraciones locales.
•	 Realizar encuentros, no solo de formación, que permitan fortalecer las relaciones 

entre cogestores, mediadores, coordinadores y responsables del proyecto.
•	 Facilitar material de apoyo a los participantes en el proceso de formación, que 

puedan utilizar dentro del proceso de capacitación.

tallEr dE rEviSión dESpuéS dE la acción:
Realizado en Sincelejo, en marzo 19 de 2014. Participaron 9 cogestores sociales de la Red 
Unidos y 15 mediadores de la Fundación Obra Social Beata Laura Montoya (Liliane Fonds), así 
como el gerente, el coordinador del proyecto y el líder de gestión del conocimiento de la FSC.

Para el eje de formación a cogestores y mediadores, se plantearon las siguientes pre-
guntas: Si pudiera repetir los momentos de formación que han tenido hasta ahora, ¿qué 
harían de igual forma? ¿Qué harían de diferente forma? La respuesta a estas preguntas 
nos permitió identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas, respectivamente.

tranSFErEncia:
•	 Documento de sistematización
•	 Cartilla de formación a autogestores para hacer acompañamiento familiar con enfo-

que diferencial

Julio 18 y 19 de 
2013

Primer taller 
formación a 
cogestores y 
mediadores

Cogestores, 
mediadores y 
otros.

Equipo FSC

Trabajar sobre los conceptos 
de inclusión social, 
discapacidad, y el enfoque de 
derechos con el cual abordar 
el tema.

Octubre y 
noviembre de 
2013

Primer bloque 
de formación a 
familias

Equipo de 
trabajo FSC, 
Mediadores 
y familias del 
proyecto

Presentar conceptos básicos 
de Inclusión y discapacidad y 
trabajar los imaginarios que 
las familias tienen respecto a 
su familiar con discapacidad.

Febrero de 
2014

Primera 
profundización 
de formación 
a CGS y 
mediadores

Mediadores y 
cogestores

Presentar conceptos relaciona-
dos al acceso a la educación 
regular y analizar algunos casos 
identificados en el proyecto. 

Enero a octubre 
de 2014

Segunda a 
octava visita a 
familias

Trabajar con las familias del 
proyecto, acompañando su 
trabajo en torno a los logros 
identificados por la Red 
Unidos, pero con un enfoque 
diferencial en discapacidad.

tErcEra

Etapa
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