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INTRODUCCION 
, __ 

Con el presente trabajo�de grado titulado "El Trabajo So

cial Frente a la Problemática de la Educaci6n Básica Prj 

maria en la Comunidad Rosario de Chengue", queremos enri 

quecer las teorías de nuestra profesión acerca de la pro 

blemática educativa existente en nuestro país, más concre 

tamente la que viven las comunidades rurales como lo es 

Rosario de Chengue. Este trabajo constituye una fuente 

de información para aquellos estudiantes de Trabajo So 

cial interesados en realizar investigaciones en el campo 

educativo. 

La crisis por la que atraviesa nuestro país en el campo 

económico, de la vivienda, la salud y particularmente de 

la educación se agudiza...� cada vez más, estas situaciones 

deben ser aprovechadas por el Trabajador Social para des 

plegar su accionar profesional que le permita lograr el 

mejoramiento de la sociedad de la cual forma parte, el 

Trabajador Social en el medio en el cual interviene debe 

ser un guía, un orientador en la búsqueda del mejoramien 



to del medio en el cual proyecta su accionar profesional 

y convertirse en portavoz de necesidades comunitarias an 

te los que comandan los destinos de nuestra sociedad (ins 

tituciones) y de los recursos de éstos ante las comunida 

des guiándolos para que hagan pleno uso de las mismas pa 

ra contribuir ampliamente en la soluci6n de su problemá 

tica educativa. El campo de acción del Trabajador Social 

es amplio y su labor profesional en aras del bienestar 

social busca siempre la socialización del mismo y con 

ello el mejoramiento y engrandecimiento de la sociedad. 

Para el desarrollo de este tra·bajo acudimos a estrategias 

y procedimientos enmarcados dentro de la lógica dialécti 

ca aplicable a períodos históricamente determinados en 

la acepción conocida como método histórico-estructural. 

Para una mejor comprensión de nuestro trabajo lo hemos 

distribuído en cinco capítulos: en el primero nos referí 

mos a la estructura educativa en Colombia, analizando los 

planes educativos desarrollados en los Últimos quince 

años. En el segundo mencionamos las generalidades de la 

comunidad, tocando aspectos como: tipo de comunidad, de 

sarrollo histórico, habitat, estructura económica, estruc 

tura de la familia, estructura política, necesidades so 

ciales. Dentro del tercero contemplamos el análisis de 

la situación educativa en el corregimiento de Rosario de 
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Chengue. ·En el cuarto planteamos las al terna ti va de Tra 

bajo Social estableciendo parámetros de acción del Traba 

jador Social en el campo educativo. Finalmente en el quin 

to expresamos las conclusiones y hacemos las recomendacio 

nes para contribuir al mejoramiento de la situación pro 

blema investigada. 

Cabe señalar que el escaso material bibliográfico respec 

to al Trabajo Social en el campo educativo en el área ru 

ral, las restricciones bibliográficas referentes al tema 

objeto de nuestro estudio, el aislamiento geográfico de 

la población y el pésimo estado en que se encuentran los 

medios de transporte, fueron algunas de las limitantes 

que nos impidieron un rápido acceso a sus miembros para 

conseguir la información requerida. 

A todas aquellas personas que de una u otra forma nos co 

laboraron en el suministro de la información requerida 

para hacer posible la realización de este trabajo les da 

mos nuestros más sinceros agradecimientos. 

LAS AUTORAS 

•. \ 
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.1. ESTRUCTURA DE LA EDUCACION EN COLOMBIA 

1.1. PLANES DE DESARROLLO EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS 

QUINCE AÑOS 

Los últimos quince años recogen toda la actividad te6ríca 

y práctica de tres gobiernos completos, uno conservador y 

dos liberales, así como también el desenvolvimiento de 

un nuevo gobierno conservador. Se trata de los gobiernos 

encabezados por Misael Pastrana Barrero, Alfonso López Mi 

chelsen, Julio Cesár Turbay Ayala y Belisario Betancour 

Cuartas. 

Durante estos quince años el país queda sometido al impe 

rio de cuatro planes llamados ºPlanes de Desarrollo Econó 

mico y Social", los cuales a pesar de recibir diferentes 

denominaciones como 11 Las Cuatro Estrategias11 , 11 Para Cerrar 

la Brecha", "Plan de Integración Nacional", "Cambio con 

Equidad" persiguen objetivos comunes como son: incremen 

tar la concentración y centralización del capital, obte 

ner ganancias exhorbitantes y mantener la acumulación 

capitalista. Estos planes aunque son implementados por 

UNIVERSI.J}AD SIM� BOlfVM 
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gobiernos radicalmente diferentes defienden los intereses 

de una misma clase burguesa y terrateniente dominantes. 

Dentro de los diferentes sectores a los cuales van dirigí 

das las políticas sociales: salud, vivienda, recreación, 

desempleo y educación, es el sector educativo uno de los 

más trajinado por el actual y por los anteriores gobiernos 

sin que se hayan producido cambios significativos que va 

yan en beneficio del mismo, es así como observamos que du 

rante el período presidencial del Doctor Misael Pastrana 

Barrero (1.970 - 1.974) las políticas diseñadas para el 

sector educativo plasmadas en su plan de desarrollo nacio 

nal, "Las Cuatro Estrategias11 continuan con las pautas de 

la política de la reforma educativa del gobierno del Doc 

tor Carlos Lleras Ifestrepo ( 1. 966 - 1. 970), período en el 

cual a través del decreto 326 de marzo 10 de 1.970 se fija 

la reforma educativa a través de la cual se consolida la 

creación de los INEM (Instituto de Enseñanza Media), los 

cuales son asesorados y financiados por entes como el BIRF 

y BID. Como lo dijimos al inicio de este inciso en las 

11 Cuatro Estrategias" se continua con la misma tónica del 

gobierno de LLeras Restrepo en materia educativa, de ahí 

que el expresidente Pastrana le da gran importancia al de 

sarrollo científico, tecnológico en su gobierno. 
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"La impor·tancia que tiene el desarrollo científico y tec 

nolÓgico para la ejecución de los planes de desarrollo 

del país para lograr estas metas considera necesario la 

cooperación educativa técnica" (1). 

En la anterior afirmación se observa el empeño del gobier 

no de darle un mayor impulso a la educación media diversi 

ficada; otro de los propósitos perseguidos es integrar 

los niveles escolares en dos grandes núcleos: la educación 

básica con una duración de nueve años de escolaridad y la 

educación profesional subdividida en tres ciclos (enseñan 

za profesional, enseñanza tecnológica y enseñanza univer 

sitarias). 

Durante este período también se promulgaría una serie de 

proyectos de ley, los cuales mencionaremos a continuación: 

- Un proyecto de ley que establecía el estatuto general

de la educación. 

- Un proyecto para la universidad.

( 1) HERNANDEZ MONTEALIDRE, Marlene y otras. El Trabajo So
cial frente a la reforma educativa y luchas sindica
les del magisterio en el Departamento del Atlántic�
Tesis. Trabajo Social. Barranquilla, Universidad Si
món Bolívar, 1984.

14 



- Situado. fiscal y la expedición del decreto 223 que for

mulaba el estatuto docente. De todos estos proyectos sólo 

el situado se pudo sacar adelante con el cual el gobierno 

incentiva nuevas fuentes de financiación para ejecutar su 

pol!tica. Al término de este gobierno el sector educativo 

no tuvo cambios significativos. 

En lo que respecta al período presidencial de 1974 a 1978 

correspondiente al Doctor Alfonso López Michelsen su polí 

tica educativa estaba orientada al logro de los siguien 

tes objetivos: ampliar la cobertura de la educación pre-

.escolar y primaria con énfasis en aquellas áreas rurales 

así como también la creación de las condiciones básicas 

que aseguren la permanencia del educando en la escuela y 

el mejoramiento cualitativo de la educación, estos objeti 

vos se lograrían a través de la puesta en marcha de varios 

programas entre los cuales citamos los siguientes: 

- Capacitación y perfeccionamiento del personal docente

en servicio. 

- Producción y distribución masiva de materiales educati

vos que sirvan de apoyo al maestro y de refuerzo al apren 

dizaje de los alumnos. 

- Adecuada utilización de la tecnolog!á. educativa y de

15 



la capacidad instalada de acue�do con las necesidades y 

recursos del país. 

- Incrementar la participaci6n de la comunidad en la di 

rección y ejecución de las actividades del sistema educa 

tivo. 

El marco de referencia de los programas educativos serán 

los objetivos generales anteriormente citados, los cuales 

deben concretarse, por ello se busca alcanzar metas concre 

tas como las que a continuación señalamos: 

- Extensión de la educación pre-escolar a las pohlaciones

marginadas urbanas y rurales mediante los CAIP del Insti 

tuto Colombiano de Bienestar Familiar. 

- UniverGálizaci6n de la educación básica primaria para

la población de áreas rurales y urbanas a través de la 

construcción, dotación de las aulas requeridas y el nom 

bramiento de los maestros requeridos. 

- Realización de un programa nacional integrado de capa

citación y perfeccionamiento docente, diseño y evaluación 

curricular. 

Para solucionar los problemas que afronta el sector edu 

16 



cativo el gobierno lopista adopta políticas como las que 

a continuaci6n exponemos: 

- Reestructuraci6n del sistema educativo en sus niveles

y modalidades. 

- La educación básica comprenderá cinco años de enseñanza

primaria y cuatro de secund·aria. Esta educación tendrá co 

mo principal 9aracterística la enseñanza de áreas cognos 

citivas y prácticas. 

- Estimular la participación de la comunidad en el desarro

llo de los programas educativos. 

Capacitar y perfeccionar el personal docente en servicio 

y formar nuevos maestros. 

Bajo esta misma administración fue promulgado el estatuto 

docente a través de la expedición del decreto 128 de í977

y se nacionaliza la educación primaria y secundaria por 

medio de la ley 43 de 1975; se expide además los decretos 

102 y 088 en los cuales se descentralizan la administra 

ci6n de los planteles nacionales de educación y se rees 

tructura el sistema educativo y el Ministerio de EducaciÓn 

Nacional. 
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Con estas nuevas orientaciones en el sector educativo el 

gobierno busca la centralizaci6n de las decisiones. 

En lo que respecta a la política educativa haremos mayor 

énfasis en lo que concierne a las políticas de la educa 

ción básica-primaria porque es esta la que se imparte en 

los dos centros educativos existentes en la comunidad ob 

jeto de nuestro estudio. Tales políticas son: 

- Establecimiento de sistema de promoción automática en

la escuela primaria siendo necesario capacitar al magiste 

rio para la utilización de este nuevo sistema. 

- Universalización de la enseñanza primaria mediante el

incremento de cupos. 

- Incrementar el presupuesto destinado a la enseñanza pri

maria. 

- Impulsar un programa de becas nacional para estudiantes

de primaria. 

- Se buscará el establecimiento de un calendario y un ho

rario escolar flexible para las zonas rurales, es decir 

que las vacaciones escolares coincidan con la época de co 

sechas evitando así la deserción de los niños campesinos. 
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Sin embargo y con relación al último punto el sistema eau 

cativo en materia de calendario sigue siendo el mismo. Hay 

establecido dos tipos el A y el B pero no responden preci 

samente a los objetivos con que se ha formulado la políti 

ca. 

En lo relacionado a las políticas educativas impulsadas 

durante el gobierno del Doctor Julio César Turbay Ayala 

(1978-1982) en su plan de desarrollo denominado "Plan de 

Integración Nacional" podemos observar que tales políticas 

estaban encaminadas a hacer de la educación un proceso per 

manente mediante la integración de los modos de educación 

formal e informal. Impulsaría la educación informal como 

reconocimiento a su importancia como mecanismo de apoyo a 

la educación para elevar el nivel educativo de la pobla 

ción. 

Esto sería logrado a través de los siguientes programas: 

- Educación en el área rural y en centros poblacionales

menores. 

- Educación para el trabajo en los niveles de secundaria,

media vocacional e intermedia profesional y tecnológic�. 

- Desarrollo cultural.

19 



- Desarrollo científico y tecnológico.

Para la ejecución de estos planes se contaría con recursos 

financieros externos y con la cooperación técnica interna 

cional como complemento de los recursos internos. Además 

de los anteriores programas el Ministerio de Educación se 

propuso impulsar durante este cuatrenio investigaciones 

socio-educativas de una forma integrada. la adecuación 

del currículo y la c�pacitación de los docentes. 

En este período de gobierno quedó establecido el programa 

"Mapa Educativo" a través del decreto 181 de 1982 y se 

crean los núcleos y distritos educativos, así como también 

la reglamentación de los exámenes del Estado mediante el 

2343 de 1980, como requisito para ingresar a la educación 

superior. 

Cabe resaltar que el esfuerzo financiero realizado por el 

gobierno en el sector educativo permitió durante estos 

años (1974-1978) establecer una infraestructura física 

adecuada en el nivel primario, pero en lo que respecta a 

los aspectos cualitativos de la educación las inversiones 

fueron escasas originando problemas que aún subsisten en 

la calidad de la educación. 

En lo concerniente al actual gobierno del presidente Beli 

20 

-



sario Betancourt Cuartas las políticas eoucativas plasma 

das en su programa "Camoio con Equidad" contempla lo .si 

guiente: 

- El Sistema Nacional de Educación.

- El Mapa Educativo.

- La Campaña de Instrucción Nacional -c��INA-.

- La Universidad Abierta y a Distancia.

- La Reforma Curricular.

En lo que concierne al Sistema Nacional de Educación su 

creación tuvo como objetivo principal unificar todas las 

unidades a nivel central encargadas de la formulación de 

políticas, planes, ejecución de los programas, el manejo 

y control del presupuesto, los cuales hasta el momento ve 

nían funcionando en una form� aislada. Este Sistema Nacio 

nal de la Educación estaría conformado de la siguiente ma 

nera: 

El Ministerio de Educación con sus respectivas secretarías 

de educación, los organismos encargados del manejo de la 

educación superior (ICFES), el organismo encargado de la 
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recreaci6n y el deporte (COLDEPORTES), el de fomento de 

la investigación (COLCIENCIAS), el de fomento de la cultu 

ra (COLCULTURA), el organismo encar�ado de ln bGcas y eré 

ditos educativos (ICETEX), el encargado de la educación 

especial (INCI, INSOR) y el de las publicaciones con la 

creación de núcleos de desarrollo educativo, cultural y 

deportivo, ,·se iniciará la organización del Sistema Nacio 

nal de la Educación. 

Estos núcleos se agruparán por afinidad geográfica y serán 

la base de los distritos educativos, los que a su vez se 

rán unificados para conformar los servicios seccionales de 

educación. 

Las instituciones educativas de los diferentes niveles se 

rán oficiales o no oficiales de educaci6n formal e infor 

mal, serán adscritos a cada una de las instancias regiona 

les. A continuación citaremos los subsistemas que canfor 

marían el Sistema Nacional de Educación con sus respecti 

vas funciones: 

- Subsistema Académico: encargado de todo lo relacionado

con el contenido de la educación, su metodología, progra 

ma curricular, formaci6n, capacitación y ·perfeccionamien 

to del recurso humano y la tecnología educativa. 

22 



- Subsistema Administrativo: su función será la de selec

cionar, promocionar y evaluar el personal, realizar la ino 

pección educativa en los plan�eles, núcleos y distritos 

educativos. 

- Subsistema de P1aneación: se encargará de diseñar las

estrateP,ias de desarrollo y de plasmar en los diferentes 

planes, programas y proyectos nacionales y regionales que 

respondan a las necesidades de la sociedad colombiana. 

- Subsitema Financiero: se encargará del manejo de las fi

nanzas (recaudos y transferencia de �ondos públicos y pri 

vados para la educación). 

La no dotación a las comunidades de la autonomía para el 

manejo de sus propios asuntos en materia de educación es 

un problema que demuestra que la descentralízaci6n en el 

sector educativo sólo ha existido de modo aparente ya que 

todas las decisiones que se han venido tomando en lo rela 

cionado a la direcci6n y administración de la educación 

dependen cada día más del poder central logrando con ello 

la conservación del sistema. 

A continuación hablaremos de las políticas del actual go 

bierno como es el Mapa Educativo: 



El Mapa Educativo fue reglamenta 
do por el decreto 181 del 22 de 
Enero de 1982. Este programa bus 
ca generar un proceso integral 
de solución a la problemática edu 
cativa mediante el establecimien 
to de un sistema de planificación 
y administración que tiene como 
fundamento principal la organiza 
ción y funcionamiento de los nú 
cleos de desarrollo educativo y 
de los distritos educativos los 
cuales constituyen los elementos 
básicos para poner en práctica el 
programa (2). 

Este programa se estructura y forma parte de las políti 

cas educativas t:iin los años 64 y 68 se materializa durante 

el gobierno del Doctor Julio César Turbay Ayala y se cons 

tituye en programa concreto en el actual gobierno del Doc 

tor Belisario Betancourt Cuartas. Se encuentra funcionan 

do en los departamento de Atltioquia, Risaralda, Meta y Mag 

dalena, el cual se encuentra conformado en cuatro distri 

tos y cincuenta y tres núcleos de desarrollo educativo, 

estos se realizaron teniendo en cuenta la ubicación geo�rá 

fica y la ubicación de los cuatro municipios más importan 

del departamento. El distrito número 1. Santa Marta, d·is 

trito número 2. Pivijay, distrito n��ero 3. Plato y el 

distrito número 4. el Banco. 

(2) Ministerio de Educación Nacional. Decreto número 181.
Bogotá, 1982.
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El Mapa Educativo se constituyó en parte fundamental ce 

las reformas educativas para darle a la educación un car�c 

ter técnico acorde con las necesidades y formas de vida ce 

cada región en donde se busca la formación de mano de obra 

calificada y barata para la apl"icación en locales de pro 

ducción, bajo el control e interés de grupos dominantes. 

El adiestramiento de la niñez y la juventud en el desempe 

ño de varios oficios, ejemplo: artesanos y en donde los 

costos y la responsabilidad de la educación sean adquiri 

dos por las comunidades. 

La implementación del programa Mapa Educativo no ha aporta 

do elementos que contribuyan al mejoramiento de la educa 

ci6n pública y a la satisfacción de las necesidades educa 

tivas demandadas por las diferentes regiones del país, es 

te programa ha generado una desorganizada descentralización 

administrativa en cada una de las regiones en donde se está 

ejecutando, lo que ha contribuído a agudizar los problemas 

que tanto a nivel cualitativo y cuantitativo padece nuestro 

sistema educativo, así como también ha profundizado la cri 

sis administrativa de la educación pública y los problemas 

laborales de los docentes. 

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto el fracaso 

del programa Mapa Educativo y ante lo cual la Federación 

Colombiana de Educadores (FECODE) propone hacer una reor 

25 
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ganizaci6n de nuestro sistema educativo a nivel local y 

seccional que permite a través del impulso de diferentes 

actividades integrar la escuela y la comunidad, trazar 

planes, programas y proyectos que respondan a las verdade 

ras necesidades de cada región. 

En lo que concierne a la Campaña de Instrucci6n Nacional 

(CAMINA) durante muchos años se ha venido realizando crun 

pañas con el propósito de acabar con el analfabetismo en 

Colombia, pero todo ha sido en vano debido a que este es 

considerado como el único país en donde ".se realizan 

campañas contra el analfabetismo al mismo tiempo que se 

dejan miles de niños sin cupos en las escuelas y colegios 

públicos del paísº ( 3). 

La elaboración de la Campaña Camina, está basada en el 

contenido materializado en la campaña ordenada por el go 

bierno del Doctor Julio César Turbay Ayala mediante el 

decreto número 2346 de septiémbre de 1980 titulada Campa 

ña de Alfabetización Simón Bolívar. 

La ejecución de·.1a Campaña Camina fue coordinada por la 

consejería de educación a distancia y diversos ministe 

rios e institutos. 

(3) Revista No.3 de Educación y Cultura. Editorial del
lector. 1985.
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El Ministerio de Educación. el Ministerio de Salud, el Ins 

tituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de In 

formátióa fueron los encargados de coordinar y organizar 

la aplicación de los proyectos para educación de infantes. 

El Ministerio de Educación en coordinación con las entida 

des públicas y privadas se encargaron de la movilización 

de recursos para enseñar a leer, escribir y manejar las 

cuatro operaciones al alto índice de analfabetas en Colom 

bia. Pero la realidad es muy diferente debido a que no 

existen presupuestos suficientes para la inversión de ins 

trumentos y medios necesarios para la ejecución del progra 

ma. Contribuyendo al desproporcionado aumento de las ci 

fras de analfabetas del país. 

Camina trabaja con base en cinco planes los cuales son: al 

fabetización primaria y bachillerato a distancia, universi 

dad abierta y a distancia, capacitación técnica y otros 

programas especiales como educación para la salud, desarro 

llo comunitario uniendo los programas del DRI y PAN, infor 

máción tecnológica mediante la radio y la televisión y la 

informática. 

En lo relacionado a la Universidad Abierta y a Distancia 

fue creada mediante el decreto 2412 de Agosto de 1984. El 

gobierno plantea esta política con el objetivo de aumentar 



la tasa de escolaridad de la educación superior. Además 

pretende que todas aquellas personas que terminen su ba 

chillerato y no posean recursos necesarios para el ingre 

so a la universidad se vinculen a esa política, en el au 

to-aprendizaje del alumno mediante el empleo primordial 

del material impreso diseñado para facilitar la auto-ins 

trucci6n, es decir el aprendizaje sin profesor. Todo esto 

lo pretende hacer el IOFES en coordinaci6n con las univer 

sidades existentes en el país. 

A través de esta política se implementan nuevas carreras 

teniendo en cuenta las necesidades de cada regi6n, siendo 

esto falso debido a que esto responde a los intereses de 

la minoría -capitalista- sin tener en cuenta que las con 

diciones de vida varían de región a región. 

Con respecto a la expedición del decreto 1002 del 24 de 

Abril de 1984 el gobierno nacional ha puesto en marcha 

una completa reforma en los planes y programas de enseñan 

za pre-escolar, básica-primaria, secundaria y media voca 

cional de la eduaci6n formal colombiana. 

Esta reforma es la curricular definida como "un proceso 

permanente que permite la continua adecuación, ajuste, di 

seño y rediseño del currículo, pues no es un producto ter 

minado ni consiste simplemente en los cambios de los pro 



gramas de estudio, ni en la reorganización interna de sus 

contenidos" ( 4). 

La reforma se ha hecho con el objetivo de mejorar la cali 

dad de la ed.ucaci6n en nuestro país debido a que en los 

Últimos años se ha presentado un alto Índice de deserción 

y ausentismo escolar especialmente en el sector rural. 

La renovación curricular se ha hecho a través de lineamien 

tos o fundamentos como son: fundamentos filosóficos, epis 

temol6gicos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos. 

La reforma mediante sus programas curriculares contiene 

la metodología que deben utilizar el personal docente en 

la enseñanza para el logro de sus objetivos. La menciona 

da renovación consta de tres fases: 

En la primera fase se elaboraría todo lo concerniente 

a los objetivos, actividades pedagógicas y la producción 

de materiales para la experimentación de la misma; se es 

coge un determinado número de escuelas. 

(4) Centro Experimental Piloto. Boletín Informativo. No.3.
Mocoa, Abril-Junio, 1985.
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- En la segunda fase se pretende generalizar y extender

el programa a todas las instituciones. 

- En la Última se haría una evaluación y los ajustes ne

cesarios en el currículo. 

Cabe señalar que los mencionados planes en lo que respec 

ta al aspecto te6rico son una verdadera perfecci6n dise 

ñados por un grupo de técnicos y especialista del Minis 

terio de Educación con la asesoría de agencias internacio 

nales que infortunadamente para nuestro país y para nues 

tra pomposa "democracia burguesa" no son discutidos ni au 

torizados por el organismo designado por nuestra constitu 

ción nacional que es el Congreso Nacional el cual tiene 

unos representantes especiales que conforman la1°Comisión 

del Plan", a ésta le compete darle el primer debate a los 

programas de desarrollo económico y social. La inoperan 

cia de esta comisión y la forma en que son elaborados es 

tos planes son prueb� convincente que en nuestro país la 

planificación responde a intereses de pequeños grupos y 

se encuentra edificada sobre bases capitalistas y por lo 

tanto los planes no responden a las condiciones ni a las 

necesidades de nuestro territorio . 

La reorganización del sistema educativo tiene como eje 

principal la llamada "Tecnología Educativa" la cual se 



convierte en un instrumento utilizado por el imperialis 

mo para perpetuar el dominio que durante muchos años ha 

tenido sobre el sistema educativo colombiano. 

Con la implantación de esta metodología se busca dar un 

cambio total a lo que ha venido siendo el proceso educa 

tivo convirtiéndolo en un proceso netamente productivo 

que permita calificar la fuerza de trabajo requerida para 

nuestro país, restringiendo con ello el campo de acción 

del educador convirtiéndolo en un simple ejecutor de acti 

vidades enmarcadas en un modelo programado hacia los fines 

propuestos e:inpuestos por el Estado. 

La reforma curricular a de ser no únicamente juzgada por 

los cambios que implica el oficio del maestro y reducció� 

de posibilidades que esos carr.bios significan, sino también 

por efectos más profundos sobre la cultura. La asimilación 

de la educación a una producción industrial en la que el 

proceso ha de gobernarse esencialmente por el logro de re 

sultados tangibles, entrañan cambios de mentalidad tanto 

en los educadores corno en los alumnos. 

La mencionada reforma curricular puesta en marcha hace po 

cos años no ha cumplido con sus fundamentos ni objetivos 

para la cual fue creada, una muestra clara �s que las co 

munidades marginadas como Rosario de Chengue no se han 
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cumplido las fases de la misma. 

- La primera fase habla de los objetivos, actividades pe

dag6gicas que no han lle�ado hasta esas regiones ni mucho 

menos la dotación de materiales para las escuelas que han 

de experimentar las nuevas reformas educativas. 

- La segunda fase habla de generalizar y extender el pro

grama, esto tampoco ha cumplido lo cometido puesto que aque 

llas instituciones que están encargadas de la capacitací6n 

como los CEP han centrado las funciones al área urbana ol 

vidándose de regiones como Rosario de Chengue. 

- La tercera fase se refiere a la evaluación y ajustes, es

quizás la etapa más importante porque determinaría las de 

fioiencias encontradas en la misma; y que sería necesario 

en este momento para hacerle los ajustes de acuerdo a las 

necesidades del educando y el educador colombiano. 

Tal evaluación no se ha efectuado en las grandes urbes ni 

mucho menos en los sectores rurales como Rosario de Chen 

gue tal como se ha constatado en nuestra investigación uti 

lizando diferentes técnicas ( observación, entrevistas y 

sondeo de opiniones). 

Esta ni las anteriores fases no se han realizado en Rosario 
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de Chengue debido a que el Centro Experimental Piloto de 

Santa Marta no ha brindado una capacitación a los maestros 

específicamente a los del sector rural notándose la poli 

tica centralista de los gobernantes. 

El actual gobierno ha extendido la reforma curricular ha 

cia todo el país sin haberse dado un proceso de evalua 

ci6n de sus fases dé experimentación ni el total conoci 

miento y el total debate entre .los maestros y demás esta 

mentes de la comunidad educativa. 

Al respecto es necesario que el Trabajador Social proyec 

te su accionar profesional analizando con objetividad la 

politica educativa la cual tiene un marcado sello de cla 

se -burguesa- con unos contenidos que tienen como base las 

ataduras ideológicas de la dominación, la alienación y 

aculturaci6n propias de los países imperialistas, ejercien 

do sus funciones de orientador, asesor, educador social 

con aquellas personas con las cuales se trabaja con miras 

a lograr "la autenticidad y autonomía que lucha contra 

el dogma, el empirismo, la te6rica·, los modelos, el acade 
.. 

micismo, la alienaci6n, el colonialismo intelectual, la 

ausencia de identidad, etc. tan predominante en la socie 

dad dominante" (5). 

(5) 'IORRES DIAZ, Jorge. Historia del Trabajo Social, Ba
rranquilla, Grafitalia, 1985.
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La intervenci6n del Trabajador Social al igual que otros 

profesionales como soci6logos, antropólogos está intimamea 

te relacionada con la práctica social, la cual no es espon 

tánea en la medida en que se hace cada vez científica por 

elementos de las ciencias y la intervención frente a los 

problemas concretos y situaciones específicas. Su interven 

ci6n se da en diferentes niveles los cuales van desde ¡o 

macro hasta lo microsocial. 

En los organismos estatales el Trabajador Social puede y 

debe intervenir en todo lo relacionado al disefio y planifi 

caci6n de polit1c&a de bienestar social, pero esto hasta 

el momento no ha sido posible, limitándose solamente a se: 

un administrador y ejecutor de politicas ya diseñadas por 

otros -el gobierno en turno-. 

La situaci6n concreta que he�os venido analizando, exige 

que el Trabajador Social ubicado en el campo educativo se 

preocupe por tener una constante informaci6n acerca de J.os 

elementos que inciden en la creaci6n de las politicas de 

los diferentes sectores, particularmente las del educati 

vo con miras a hacer que su intervenci�n profesional sea 

efectiva. 

Si se tiene en cuenta las circunstancias políticas y socio 

econ6micas de este período presidencial en relaci6n a la 
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educaci6n pública hay que decir que ha sido seriamente gvl 

peada por la política económica y fiscal del gobierno Beli 

sarista, tanto a la educaci6n privada como el sector ofi 

cial, el número de analfabetas sigue creciendo a pesar de 

la campaña propagandista del gobierno, en el nivel univer 

sitario la educación presencial ha venido siendo sustituí 

da por la abierta y a distancia, la infraestructura física 

del sistema continúa deteriorándose y lo que es más grave 

la calidad del servicio y de la misma educaci6n es cada 

vez más baja como consecuencia del d�ficit presupuestal 

anotado, el magisterio también viene sufriendo los rigores 

del atraso en el pago de sueldo, la congelaci6n y disminu 

ci6n de sueldos, el no de prestaciones sociales, econ6mi 

cas, la congelaci6n de los ascensos en el escalaf,6n y la 

suspensi6n de los programas de capacitación. Contra esta 

política el magisterio a trav�s de su ente rector FECODE 

y sus sindicatos a nivel local han protagonizado un sin 

número de huelgas y paros a los que se han sumado los tra 

bajadores de importantes empresas privadas y oficiales; 

quizás la expresi6n más significativa de lucha ha sido 

el paro cívico nacional del 20 de junio . 

Es importante destacar que las luchas del magisterio en 

los Últimos tres años han girado alrededor de dos objeti 

vos: la conquista del pliego de peticiones presentado por 

FECODE en Octubre de 1982 y la derrota del proyecto del 
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gobierno ·de departamentalizar totalmente la presentación, 

administraci6n y financiaci6n de la educación oficial. Co 

mo puede verse la confrontación gobierno-magisterio no 

era en esta ocasi6n producto de pequeñas regalías sino de 

posiciones completamente antae9nicas, ello explica el por 

que de la agudizaci6n de estas luchas. 

Es de anotar que la Federación Colombiana de Educadores � 

trav�s de estas luchas ha logrado triunfos de gran signi 

ficaci6n como el logrado en el paro nacional de 1984 en 

donde el magisterio se coloc6 a la ofensiva en la lucha 

contra el proyecto del gobierno, al botener la firma de 

una serie de compromisos por parte del Ministerio de Edu 

caci6n que habrian de servirles de base de apoyo; también 

permiti6 recuperar la confianza de los maestros; esto u�

muestra que la federación ha estado al frente de cada pro 

blema que se ha venido presentando, unas veces con 6xito 

y otras no, sin abandonar en ningún momento el cumplimien 

to de sus funciones. 

El accionar del magisterio cuenta con objetivos definidos 

tanto a corto como a mediano y largo plazo, igualmente su 

cede con FECODE que ha comenzado a salir. del obstracismo 

gremial en la cual se habia mantenido durante los últimos 

años, no s6lo en el plano organizativo sino tamib�n en la 

cohesi6n y representatividad que se ha dado en los sindi 



catos. La.posici6n de FECODE en relación a la política edu 

cativa es la siguiente: considera que �sta ha contribuido 

al desmejoramiento de las condiciones de vida y de traba 

jo del personal docente, la violaci6n del estatuto docente 

y la falta de capacitaci6n adecuada y suficiente para los 

maestros. En resumen es esta una política que ha traído 

funestas consecuencias a la educación pública, también ma 

nifiesta que para la elaboraci�n de los programas Mapa Edu 

cativo
t 

Campafia Camina, Reforma Curricular, entre otros, 

no se ha tenido en cuenta la opinión del magisterio, de 

ahí la necesidad de reorganizar y administrar local y sec 

cionalmente el impulso y desarrollo de planes y programas 

acordes a las características regionales que ejerzan una 

funci6n de orientaci6n y asesoría de la actividad educati 

va que promueva el cambio y el desarrollo. Ante esta situa 

ci6n la Federación Colombiana de Educadores -FECODE- se 

reunió en el XII Congreso realizado en Bucaramanga donde 

se discuti6 y analizó la situación critcia por la que atra 

viesa la educación pública, no solo en relación a sus con 

tenidos sino a la organización y administraci6n y ante ca 

da uno de los programas planteados por el gobierno Belisa 

rista como es el caso del Mapa Educativo y la Reforma Cu 

rricular de la Ectucaci6n Básica; frente a esta �ltima du 

rante este congreso se dejó planteado el rechazo a la Re

fonna Curricular que no permita el avance de su implanta 

ci6n y de otro lado la confrontaci6n de los contenidos, 
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objetivos, orientaci6n poli tica e :ideol6gica de la reforma 

y generar espacio deliberativo que le permita al maestro 

la libertad de cátedra y avanzar en el rescate de su auto 

nomia individual y colectiva, tambi�n propone el desarro 

llo del movimiento pedagógico el cual se constituye pura 

el magisterio en una de sus tareas prácticas e importan 

tes y es lo que le da vida a la consigna de educar y lu 

char por la liberaci�n nacional; por eso �a querido publi 

car a trav�s de documentos que le permitan al magisterio 

presentar juicios valorativos al igual que la comunidad 

educativa en genera� el documento presenta los fines del 

movimiento, su situaci6n y un conjunto de propuestas poli 

ticas y organizativas para su extensi6n y consolidación, 
. 

el XII Congreso de FECODE realizado en Pasto e 1985 reco 

ge el siguiente planteamiento sobre los fines del movimien 

to, de profundo contenido político y social que le imprime 

una proyecci6n hist6rica y cultural a las luchas del magis 

terio, su desarrollo y su perspectiva están claramente ins 

critas en la contradicción que anima la lucha de clases de 

nuestra actual formaci6n socio-econ6mica. Sobre esta base 

es claro el lugar y el papel del magisterio en el enfrenta 

miento a la actual política social del gobierno, eªpeci!ica 

mente la que concierne al sector educativo. 



2. GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD

2.1 TIPO DE COMUNIDAD 

Rosario de Chengue, corregimie�to del Municipio del Cerro 

de San Antonio, ubicado al sur-oceidente de Santa Marta a 

10° 20' de latitud norte y 74
º 52' de longitud al oeste 

del Meridiano Greenwich; su altura alcanza los 11 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 

29
°
c. Dista de Santa Marta a 227 Kilómetros. Las precipi 

taciones oscilan entre 1000 y 1200 anuales, los meses de 

mayor intensidad son Septiémbre, Octubre y Noviembre. 

En épocas de creciente el corregimiento es rodeado por 

las partes norte, este y oeste por las aguas de la Ciéna 

ga del Cerro de San antonio, la cual es alimentada median 

�e las aguas provenientes del Río Magdalena, estas aguas 

llegan a cubrir la mayor parte de la población, vi�ndose 

los moradores en la penosa necesidad de abandonar sus vi 

viandas para refugiarse en los sitios de mayor altura. 



Limita al· norte con la Ci�naga del Covro de San Antonio, 

al sur con el Municipio de Pedraza, al este con el Corre 

gimiento de Concordia y al oeste con el Corregimiento de 

Puerto Niño. 

El terreno del corregimiento es en su totalidad plano, pre 

sentando hacia el sur pequeñas alturas, las cuales han ido 

disminuyendo lentamente a causa de la erosi6n. Como en su 

crecimiento no hubo un plan preestablecido, sus carreras 

y calles presentan irregularidades, está dividido en man 

zanas alargadas en el sentido nor-oeste en su mayoría las 

calles se encuentran sin pavimentar. 

2.2 DESARROLLO HISTORICO DE LA COMUNIDAD 

Para hacer un recuento histórico de la comunidad es nece 

sario dejar planteado que no se conoce en particular el 

nombre de sus fundadores pero existen algunos datos de su 

origen los cuales hemos recogido a través de los habitan 

tes más antiguos de la regi6n. 

Se cree que el origen de Rosario de Chengue se remonta a 

1.818, sus primeros habitantes fueron los indios Chimilas 

los cuales vivían dispersos entre los distintos lugares 

de la región tomando los nombres de Cardoza, Pajales vie 

jos, Corvella y los de la costa de la ciénaga del mota 
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con el nombre de Malibú, se dedicaban a la pesca de cor 

vellas y caracoles, alimentos exquisitos y preferidos 

por ellos. 

Diez años más tardes muchos de estos primeros habitantes 

fueron abandonando estos lugares debido a la llegada de 

un grupo de pescadores de Manatí y según versiones de 

las personas mAs antiguas de la población, eGtos se con 

sideran los verdaderos fundadores de la región. También 

dicen que el nombre de la comunidad se deriva del cacique 

de la tribu llamado "Chengue" y con este nombre solía lla 

marse esta poblaci6n en los primeros tiempos de su histo 

ria, pero con el transcurrir del tiempo tom6 el nombre 

que hoy tiene "Rosario de Chengue". 

El resto de indios que quedó vi viendo en Cardoza solían 

venir a Chengue en busca de alimentos y en uno de esos 

viajes un señor apodado Manuel Angulero nativo de la re 

gi6n (Chengue)dispuso llevar a los indios al Cerro de 

San Antonio con el propósito de bautizarlos, pero al re 

greso del viaje comenzó a hacer un pequeño movimiento en 

la canoa llamado "Chincha la lagua" el. cual hizo marear 

los indios quienes al llegar a la orilla empezaron a vo 

mitar causandole a muchos la muerte por deshidratación. 

Los pocos que sobrevivieron regresaron a Cardoza dando 

aviso a los que allí habitaban del caso sucedido produ 
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ciendo en ellos un estado de temor hasta el extremo que 

viajaron inmediatamente hacia las costas de la Ci�naga 

de Zapallan internandose en las selvas que hoy forman la 

región de Monte Rubio sitio donde habitan los descendien 

tes de esta tribu (Chimilas). 

A partir del año 1.870 el corregimiento Rosario de Chen 

gue comenzó a tener un poco de desarrollo en la mano de 

obra debido a la llegada de inmigrantes italianos y liba 

neses que atraídos por la fiebre de la goma del bálsamo 

se establecieron en la región, algunos eran usureros, 

otros crearon en la punta de la piedra una empresa agri 

cola dedicada al cultivo del tabaco cuya exportación se 

efectuaba a la ciudad de Berman. 

Los colonos llegados de otras regiones se dedicaban al 

cultivo del pancoger logrando extender la jurisdicción 

del corregimiento hasta más allá de la loma del Totumo y 

el camino que conduce de Bahia Honda a Bomba. 

En esta época las tierras no tenían dueños, pertenecían 

a los colonos que labraban, más tarde comenz6 entre ellos 

una especie de disputa por la posesi6n de las mismas y 

fue así como los más adinerados empezaron a cercar gran 

des extensiones de tierra con montes y pastos silvestres 

quedando desposeídos aquellos colonos que no tenían dine 



ro para campar el alambre necesario para tirar la cerca. 

En 1.822 las propiedades tenían un carácter privado, per 

teneciendo a las familias más adineradas, muy pocos cam 

pesinos quedaron con tierras propias, la producci6n del 

maíz y la yuca era abundante, la fauna tenía una gran va 

riedad de animales como el, sahino, venado, micos, conejos, 

morrocoyos, guacamayas, palomas, codornices, gallipetas, 

torcasas. 

En un principio la autoridad era ejercida por un comisa 

rio que se encargaba de dirigir los destinos de la comu 

nidad, contaba con la ayuda de civiles voluntarios a los 

cuales se les llamaba Cabo, a los que le competía sancio 

nar a las personas infractoras de la ley, ayudaban a cap 

turar los reicidentes utilizando para el castigo un cepo 

de madera; con el transcurrir del tiempo se le delegaron 

estas funciones al inspector de policía quien es la máxi 

ma autoridad del corregimiento. 

Anteriormente celebraban con mucho entusiasmo las fies 

tas navideñas con todas las costumbres propias de la re 

gión para estas ocasiones. Dentro de las fiestas patrona 

les celebran las fiestas del 19 de marzo (San Jos�) y el 

último domingo de octubre (la Virgen del Rosario) éstas 

tienen una duraci6n de tres a cuatro días ejecutando ac 
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ti vidades como la misa solemne dé.. Ja al patrono, pro ce 

si6n, bailes públicos, bailes privados, carreras de caba

llo, carreras de saco, animada por pick-up y las bandas 

de m�sica de viento y la quema de castillos. A esta serie 

de actos asiste la mayor parte de la población en donde se 

divierten alegre y sanamente. Cabe anotar que en si el pun 

to central es la misa y la procesión en donde la gente va 

pagando mandas con velas encendidas, algunos a pies descal 

zos, esta procesi6n tiene una duraci6n de seis a siete ho 

ras, esto es explicable ya que los moradores escogen estas 

fechas como un desahogo religioso y más que todo la mani 

festaci6n de su f�. Estas fiestas tambiin son aprovechadas 

para la realización de los matrimonios, bautizos y las pri 

meras comuniones ya que es la única �poca en que el cura 

párroco va al pueblo. 

Otra de las costumbres tradicionales es la realización de 

los carnavales y la semana santa los cuales tienen buena 

acogida en la población. 

2.2.1 Habitat 

" El habita t es un componen te geográfico que hace referen 

cia a los tipos de población o asentamientos de los grupos 

humanos en la superficie terrestre, puede darse en una for 
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ma concentrada (pueblo o ciudad)
>

v v.ispersa (aldea, case 

ríos), según la distribuci6n de las viviendas fijadas en 

el terrenotr (6). 

Con respecto al habitat en el corregimiento Rosario de 

Chengue podemos decir que en sus inicios la forma de la 

tenencia de la tierra fue por invasión de familias indíge 

nas (Chimilas) y pescadores procedentes de Manatí, con 

asentamientos bastante dispersos, en los actuales momentos 

son adquiridas las casas o terrenos a través de herencias 

y la compra de las mismas; la forma de asentamiento es con 

centrada. 

La inexistencia de los servicios de recolección de la ba 

sura obliga a los moradores de esta parte de la región co 

lombiana a arrojar las basuras en los pa tíos, produciéndo 

se focos de infecciones y contaminaciones del medio ambien 

te adquiriendo más fácilmente las enfermedades, incidiendo 

en la salud de los habitantes del corregimiento causando 

estragos en la poblaci6n infantil. 

2.2.2 Vías de Comunicaci6n 

(6) Informe de práctica de comunidad. No. 70. Barranquilla,
1983.



Rosario de Chengue se encuentra situado a orillas de 1� 

Cillnaga del Cerro de San. An"tonio 11 su cabecera municipal C,;, 

rro de San Antonio dista de Santa Marta 215 Kilómetros. s�

comunica con el Cerro de San Antonio mediante la v1a flu 

vial la cual se efectúa entrando por un caño que une la 

cién�ga con el Río Magdalena
i 

tooando vehículos con motor 

fuera de borda en el municipio de Suán, departamendo del 

Atlántico, o en el mismo Cerro de San Antonio. También se 

comunica a trave� de un camino de herradura (12Kms.) sien 

do transitable únicaffiente en época de verano. 

Mediante caminos de herradura y la v1a fluvial se comunica 

con las siguientes regiones: Pedraza a una distancia de (15 

Kilómetros� Bahia Honda (20 Kil6metros), Bálsamo (15 Kil6 

metros), Concordia (2 Kil6metros) y Puerto Niño (10 Kil6 

metros) siendo el único medio de comunicaci6n el fluvial .• 

En esta comunidad no existe ninguna e�presa periodística, 

la prensa es traída de Barranquilla (el Heraldo, el Tiem 

po, el Espectador) las emisoras que se escuchan son de Ba 

rranquilla, Cartagena y Santa Marta tales como: RCN, Radio 

Libertad, Emisoras Unidns, Radio Galeón, la Heroica. Otro 

medio de comunicación es la televisión la cual existe en 

algunas cQsas. 
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2.2.3 Servicios Públicos 

Rosario de Chengue no cuenta con servicios de acueducto 

y alcantarillado, el abastecimiento de agua pura el con 

sumo doméstico y otras actividades es a trav�s de la Cié 

naga de Cerro de San Antonio sin �ingún tratamiento, lo 

que trae como consecuencia problemas de salubridad en la 

poblaci6�. El agua lluvia es aprovechable, almacenándola 

en algibes para luego ser utilizadas en el consumo y la 

venta. Seg(¡n datos suministrados por los Servicios de Sa 

lud del Magdalena, de las 432 viviendas existentes en la 

regi6n s6lo 25 de ellas tienen algibes, el resto u�iliza 

el agua de la ciénaga. 

( 1, 
Para el año de 1978 Rosario de Changue contaba con una 

planta eléctrica que suministraba energía a partir de las 

6 p.m hasta las 12 p.m pero debido a la mala administra 

ción �sta apenas duró alrededor de un a�o, en estos momen 

tos no cuenta con el servic.io de energ!a eléctrica u ti:i.i 

zando para el alumbrado mechones, lámparas, caperuzas. Ca 

be señalar que dentro de los planes de la Corporación de 

Energía Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA) se espe 

ra que a más tardar en el primer semestre del año 1986 la 

población cuente con este servicio. 

No existen carros recolectores de basuras, los dueños de 
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establecimientos como tiendas, billares, las arrojan en 

cajas o sacos y pagan una determinada suma para que las 

boten en las playas, el resto de la población las incine 

ra o las entierra. La comunidud cuenta con los servicios 

de la Inspección de Policía, la Iglesia, Telecom, que pres 

ta los servicios de teléfono y telégrafo; el matadero, el 

puesto de salud y el cementerio. 

2.2.4 Infraestructura 

El corregimiento de Rosario de Chengue cuenta con algunas 

obras fundamentales para su de�arrollo� entre las cuales 

citamos: la construcción de los tres locales donde funcio 

nan las dos escuelas, estos no son suficientes para alber 

gar la población escolar. Cuenta con un puesto de salud 

sin ninguna dotaci6n en donde se atienden consultas ambu 

latorias una sola vez a la semana lo que quiere decir que 

se prestan servicios curativos y no preventivos. 

Este corregimiento no posee ningún tipo.de infraestructu 

ra vial, existen caminos carreteables los cuales s6lo son 

transitables en �pocas de verano, su medio principal de 

transporte es el fluvial. 

En cuanto a los servicos de infraestructura pública no 

cuenta con los servicios de energía el�ctrica, los servi 
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cios de acueducto y alcantarillado. Pero si cuenta con los 

servicios de Telecom, con algunas instituciones como la 

iglesia, el cementerio, el matadero, inspecci6n de policía. 

En términos generales estas instituciones·con que cuenta 

la comunidad se encuentran en precarias condiciones ya que 

no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado, su 

mándese a esto la actitud apática que presentan los habi 

tantea de esta comunidad para exigirle a los dirigentes 

gubernamentales una mejor infraestructura social que les 

permita tener un minimo de bienestar que les asegure la 

posibilidad de una vida san� confortable y el desarrollo 

comunitario. 

Otro aspecto de esta comunidad es el apoyo que brindan las 

instituciones y los programas de desarrollo agrícola -Ins 

tituto de Crédito Agrario, Caja Agraria, Desarrollo Rural 

Integrado- a los ganaderos, agricultores, y campesinos en 

general para el mantenimiento de sus cultivos teniendo que 

pagar altos intereses por estos servicios. 

2.2.5 Vivienda 

En el corregimiento Rosario de Chengue existe un total de 

432 viviendas divididas en manzanas alargadas en el sen 

tido nor-oeste en su mayoría. En su totalidad esta vivien 

das son de tipo residencial. 
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El 25 % de las viviendas son de material de eternit, ladri 

llo, algunas con piso de baldosin, palma guinea, barro, ca 

ña brava con pisos de tierra. El 90% de las viviendas po 

sean una sola alcoba para albergar a los miembros de la fa 

milia lo que propicia el hacinamiento, la adquisici6n de 

enfennedades infecto-contagiosas por la cercanía corporal. 

Por no existir el servicio de alcantarillado para realizar 

las necesidades fisiol6gicas se utilizan tasas sanitarias, 

letrinas, los patios o a campo abierto. Seg(¡n datos sumi 

nistrados por la promotora social, un total de 75 casas 

tienen tasas sanitarias, 5 letrinas y el resto utiliza los 

patios, las playas y los montes más cercanos para tales ne 

cesidades. La mayor parte de estas viviendas tienen la co 

cina ubicada fuera de ella, los alimentos son cocidos en 

fogones de piedra o de galón cuyo combustible es la leña 

o el carb6n.

En lo referente a la tenencia de la vivienda el 70% son 

propias, el 30% son alquiladas y las cedidas en calidad 

de préstamo. Las condiciones de estas no son las más ade 

cuadas para mantener el bienestar estable de las diferen 

tes familias maxime si se tiene en cuenta que habita un 

promedio de 8 personas por vivienda. 

Rosario de Chengue expresa una problemática en las vi vien 
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das a nivel cualitativo y cuantitativo. En lo referente 

al d�ficit cuantitativo se presenta un desequilibrio entre 

el número de familias y el número de viviendas ya que exis 

te un mayor número de familias que �e unidades habitaciona 

les. En lo concerniente al déficit cualitativo estas care 

cen de los elementos indispensables para autodeterminarse 

como tales ya que no cuentan con todos los servicios cone 

xos a ella. 

2.2.6 Demografía 

La demografía se puede definir coma II el estudio de la 

poblaci6n hum�na de una naci6n, regi6n o ciudad en lo re 

lativo a su magnitud, estructura y desarrollo. La demogra 

fía se basa fundamentalmente en da tos estadísticos" ( 7). 

La demografía comprende aspectos como la poblaci6n, movi 

lidad, mortalidad, estado civil, natalidad, movilizaci6n 

social, los cuales difieren de una familia rural con res 

pecto a una familia urbana, con las mismas condiciones de 

existencia en que se encuetran sometidas cada una de ellas. 

En lo que se refiere a la población podemos decir que Ro

(7) ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social.
Buenos Aires, El Cid, 1978.
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sario de Chengue presenta un indice elevado de crecirnien 

to, consideramos que esto no está acorde con sus condicio 

nes sociales, culturales y econ6micas. El corregimiento 

Rosario de Cheneue tiene 3293 habitantes aproximadamente 

en donde el 16.2% es menor de cuatro años y el 83.8% es 

mayor de 4 años. 

En esta comunidad las condiciones de salud en términos ee

nerales son alarmantes, la falta de acueducto, alcantari 

llado, la carencia de servicios y tasa sanitaria, la pési 

ma calidad del agua para el consumo domestico, el analfa 

betismo en los padres de familia son elementos determinan 

tes para la presencia de enfermedades como: el tifo, sa 

rampi6n, tosferina, hepatitis, desnutrición, hipertensión, 

viruela y la diarrea aguda siendo esta Última la que más 

ataca la población infantil. 

En Rosario de Chengue la mortalidad equivale al 1 • 8% anual 

distribuido este porcentaje en p�ros cardíacos, muerte na 

tural (vejez), asfixia, partos prematuros, cancer y en los 

niños por enfermedades diárreicas. 

La constitución familiar en esta comunidad se forma median 

te el vinculo del matrimonio (65.3%), unión libre (30.6%) 

y otros (4.08%) y el indice de natalidad anual es de 3. L¡.%. 

Las precarias condiciones de existencia en las cuales vi 



ven los moradores de Rosario de Chen�ue al igual que su ma 

no de obra no calificada y otros factores como el desempleo 

y la educaci6n conduc�n a los habitantes a migrar a regio 

nes como Barranquilla, Santa Marta, Venezuela y otras, con 

el objeto de mejorar las condiciones de vida de su familia. 

Todo este flujo migratorio trae consigo la desintegración 

familiar, olvidándose que: 

La vida dentro de la familia es la 
base del equilibrio futuro de la 
personalidad del individuo por lo ' 
tanto los padres deben ser conscien 
tes de sus deberes y funciones, de 
all1 que se haea cada vez más nece 
sario la educación para la vida en 
familia la cual debe estar orienta 
da a suministrar a los padres ele 
mentas que le permitan desempeñar 
adecuadamente sus roles (8). 

Todas estas situaciones necesitan la orientación del Traba 

jador Social y en caso concreto de los núcleos familiares 

de Rosario de C�engue, expresan la necesidad de vincular 

la intervención de éste profesional para que en asocio con 

los moradores sean éstos los que busquen la armonia con el 

fin de evitar la desin tegraci6n familiar y pueda manejar 

adecuadamente situaciones embarazosas. 

(8) ·RIVAS DE LEON. La Educación Social una estrategia de
atención integral de la familia. Bogotá, El Cid, 1980.
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2.3 ESTRUCTURA SOCIAL 

La estructura social es la división 
de la sociedad en capQS sociales, o 
estratos, como hase de la divisi6L 
se toman distintos c3racteres: econó 
mico, político, ideológico, raciales, 
religioso y otros. En la estructura 
social encontramos la división de 
las sociedades en clases,·apreciándo 
se la desiguladad y explotación de 
las mismas (9). 

En Rosario de Changue la estructura social se encuentra E:r. 

marcada con muchas diferencias entre los grupos familiares. 

En esta comunidad se hace palpable la explotaci.6n que su:..':ce 

la mayoría de la población colombiana� ya que su abandono 

por parte de las instituciones de promocionar el bienestar 

social es completamente nula, encontrándose plasmadas las 

contradicciones y conflictos producto de la distribución 

del poder económico en manos de unos pocos, los cuales ous 

can enriquecerse cada día más. En términos generales Rosa 

rio de Changue está conformado por personas pertenecientes 

a un estrato social medio-medio, medio�bajo y bajo, ésto 

lo confirmamos a través de las entrevistas realizadas en· 

donde se hizo notorio los diferentes ingresos econ6micos 

en cada f�milia, se encuentra una minoría de viviendas b.e� 

(9) Informe de práctica de comunidad No. 51. Barratq�illa,
1982.
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construidas y muy amuebladas, un considerable grupo de vi 

viendas están en mal estado hasta el extremo de carecer 

totalmente de los utensilios domés}icos necesarios para fa 

cilitar el quehacer diario de una familia. 

Los moradores de esta población están conscientes de sus 

necesidades, pero el mismo sistema social con su ideología 

asfixiante, la carencia de orientaci6n y capacitación de 

funciones en las personas dinámicas de esta región, la pér 

dida de identidad y el sentido de pertenencia a la comuni 

dad no les permit� comprometerse hacia su organización y 

desarrollo, los frenan para la busqueda progresiva de la 

sa ti sf acci6n 1de sus necesidades y un des en vol vimien to so

cial más justo. Por estas razones es necesario seleccionar 
' 

los lideres existentes en la comunidad para lograr el desa 

rrollo comunitario con el propósito de apoyarse en ellos 

en las diversas actividades y funciones a desarrollar en 

la comunidad, se debe tener en cuenta a quién se elige, por 

que algunos no saben delegar funciones y en ese caso la par 

ticipaci6n no tendría sentido ya que se reduciría a una sim 

ple ejecución de lo que otros dicen. 

En Rosario de Chengue existen lideres naturales, tradiciona 

les, paternalista, autocrático, permisivista. También en es 

ta comunidad se destacan los lideres políticos quienes son 

los orientadores de los partidos. Pero no existe "!It V§,J;.®.de
--- --
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ro líder institucional, la comunidad recibe la ayuda espo 

rádica de algunas instituciones solamente ante la gravedad 

de algún problema de infraestructura (escuelas). 

En esta comunidad se epcuentran organizaciones como: La 

Junta de Acción Comunal, la Asociación de Padres de Familia, 

la Junta de Usuarios Campesinos, el Comité Pro-templo y el 

Comité de Usuarios de Servicios DRI. 

La Junta de Acción comunal y la Asociación de Padres de Fa 

milia (escuela de niñas) son las únicas que cuentan con per· 

sonería jurídica. En la Acción Comunal se han presentado 

problemas dentro de su directiva por el incumplimiento de 

sus funciones, con la elección de la nueva junta se nota 

una mayor integración y espectativa no solamente a nivel 

interno sino en relación a los demás comités ante la solu 

ci6n de los problemas comunitarios más urgentes porque es 

tán preparando a sus miembros capacitándolos para que tra 

bajen con eficiencia, fomentando el espíritu cooperativo y 

comunitario y movilizando la comunidad hacia la reivindica 

ci6n propia .de su estado de marginalidad. 

2.4 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

2.4.1 Composición Familiar 



Como su nombre lo indica la composici6n familiar hace re 

ferencia a las formas como se encuentra conformada la uni 

dad familiar. En Rosario de Chengue la composición fami 

liar está formada en la mayoría de los casos por los eón 

yuges y sus descendientes de ahí que el tipo de familia 

es nuclear. En al�unas familias se presentan relaciones 

de parentesco consanguíneo, el tipo de vinculo es el matri 

monio cat6lico, la unión libre y el concubinato. En lo re 

lacionado a la función de procrear se presenta un alto in 

dice de natalidad anual (3.4%), esto se da más que todo 

por el déficit en la planificación. El promedio de miem 

bros por núcleo familiar es de seis personas lo que indica 

que mantienen costumbres contrarias a la planificación fa 

miliar. 

2.4.2 Relaciones Familiares y de Parentesco 

En Rosario de Chengue las relaciones se desarrollan en el 

núcleo familiar y algunos parientes cercanos, con los cua 

les comparten su vida cotidiana siendo lo más frecuente 

primos, abuelos, tíos. La convivencia de tantas personas 

en una sola casa se debe más que todo a la influencia del 

factor económico, este agrupamiento de personas trae con 

sigo el hacinamiento. 

Los j6venes se casan a temprana edad (16 años en adelante) 



existe la creencia en el pueblo que las personas que no 

logran casarse entre los 16 y 25 años entran a formar 

· parte del grupo de solterones, popularmente -porongos-.

Los m�todos de planificaci6n familiar son poco conocidos, 

de ahí que el n�mero de hijos por familias en su mayoría 

exceden de cinco hijos» esto se debo a diversas causas en 

tre las cuales está el hecho de no poseer los cónyuges 

una adecuada educación sexual, la falta de una alimen taci6n 

balanceada y la ausencia de centros de planificación fami 

liar en la regi6n. 

2.4.3 Obtenci6n del ingreso, ·formas, cuantías, ocupaciones 

más comunes 

En su totalidad los ingresos son obtenidos en diferentes 

formas dependiendo de las actividades desempeñadas por los 

miembros de la comunidad, la mayor parte de la poblaci6n 

se dedica a la agricultura, la ganadería y la pesca como 

medio de subsistencia trabajando en las haciendas de los 

terratenientes de la región. 

Otro sector de la poblaci6n se desempeña como vendedores 

ambulantes particularmente a las ventas de bollos, pesca 

do, conservas, obteniendo por concepto de estas ventas in 

gresos muy bajos los cuales no le permiten satisfacer sus 



necesidades básicas. 

También encontramos trabajadores particulares que reciben 

un salario que no está de acuerdo con el trabajo que rea 

lizan durante el dia, entre estos tenemos: vendedores de 

bolita, albafiiles, celadores, la van de ras, cargadores de 

agua, ebanistas. Por la falta de fuente de trabajo y su 

bajo nivel educativo les :hmpi.de ocupar cargos súperiores, 

las mujeres generalmente se dedican al hogar, la mediste 

ria y en atender tiendas. 

En Rosario de Chengue los niños tienen una infancia normal 

a pesar de las malas condicones socio-económicas en que vi 

ven, son niños sanos, sus edades oscilan entre O a 8 años. 

De los siete años en adelante la mayor parte de los niños 

asisten a las escuelas pero se presenta la deserción y au 

sentismo escolar debido a la situaci6n económica de sus 

padres y más que todo a la poca preocupación que prestan 

estos en la educaci6n de sus hijos. 

La adolescencia en la regi6n se presenta normal con algunas 

crisis entre padres e hijos propias de esta edad, se obser 

van los j6venes en las esquinas conversando, refiriendo 

chistes, jugando bola de trapo. La mayor parte de ellos 

trabajan en las labores del campo para ayudar al aumento 

de la economia familiar, el resto estudiando en colegios 

pú�licos y universidades de las regiones aledañas al pue 
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blo. 

La madurez que es la etapa de la vida que le sigue a la 

adolescencia. en donde se adquiere cierto grado de ella, 

que permite obrar en una forma acertada sobre que es lo 

que se quiere alcanzar en la vida, las personas de la co 

munidad son fuertes y sanas, muchos se han casado y tra 

bajan �ara sostener a su familia. 

En relación a toda la población la ancianidad es escasa 

y los que existen no trabajan debido a la disminución pro 

gresiva de su capacidad laboral. 

2.5 ESTRUCTURA ECONOMICA 

La economia del corregimiento Rosario de Changue es mixta 

de carácter primaria
5 

los alimentos obtenidos son utiliza 

dos por una parte para el consumo de la población y la 

otra son vendidos en grandes cantidades a los centros de 

desarrollo econ6mico como Bolívar y Atl�ntico. 

Aproximadamente un 25% de la poblaci6n se dedica exclusi 

vamente a la agricultura, un 33% a la agricultura y gana 

dería, un 32% a la pesca y el 10% a la atenci6n de sitios 

de distribuci6n de artículos al detal y por mayor, en las 

llamadas tiendas donde se venden víveres, abarrotes, y li 

cores, esta comunidad carece de centros comerciales e in 



dustriales. 

Rosario de Chengue pre sen ta una economía rudirr.en ta ria, 

desplanificada, carente de una tecnolog1a que permita un 

adecuado uso de los recursos y con ello el aumento cie la 

productividad. Lo a�terior se debe a factores de dife:eh 

te Índole como son: el abandono económico por parte del 

Estado, el poco desarrollo de las fuerzas productivas da 

la regi6n y la inexistencia de un liderazgo económico que 

posibilite la introducción de nuevas formas que favorez 

can el desarrollo económico de la regi.6n •. 

El presente año para los agricultores y ganaderos ha sido 

desastrozo ya que por fen6menos de la naturaleza no han 

podido cosechar nada y como la mayor parte de ellos tienen 

deudas con la Caja Agraria, el DRI, el ICA, les ha tocado 

vender lo poco que tenían para poder saldar la deuda acom 

pañado de altos intereses, aumentando el estado de miseria 

en estos hogares. 

De acuerdo a la actividad económica a que se dedican los ha 

bitantes de la comunidad, en lo referente a la pesca la 

cual se desarrolla en la OOnaga de Cerro de San Antonio 

que es rica en bocachico. Los productos que se .cultivan en 

mayor proporci6n son la yuca, el maíz, en menor proporci6n 

el millo, laahuyama, la batata, el fríjol y el ajonjolí. 



2.6 ESTRUCTURA POLITICA 

Los habitantes de este caregimiento marginado se encuen 

tran vinculados a los partidos tradicionales, el liberalis 

mo y el conservatismo desde sus inicios los cuales tienen 

sus representantes en las familias econ6micamente más fa 

vorecidas, éstos representantes no son reconocidos como 

tales por toda la comunidad sino por una reducida parte 

de ella que es la que más beneficio recibe. 

Las mismas condiciones de marginalidad socio-económica, 

cultural contribuye a que en época de elecciones se pre 

sente la comercialización de votos, representando un bene 

ficio al politiquero de turno. En términos generales la 

mayor parte de la población es liberal, otra parte es con 
.-
,, 

servadora y ac}ualmente con ideas comunistas· encontramos 

a una minoría. 

En conclusión la comunidad es consciente que 0atoa partí 

dos no le reportan ninguna clase de beneficio ya que es 

tos representantes políticos prometen muchas cosas y una 

vez alcanzadas sus metas se olvidan de todo, lo prometido. 

2.7 NECESIDADES SOCIALES 
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''Las necesidades son la carencia 
de algo que es menester satisfa 
cer para el desarrollo humano, 
son un conjunto básico que ro 
dea al hombre para existir. Pe 
ro no todas las necesidades son 
imprescindibles para la existen 
cia como los lujos suntuarios o 
el consumo de alucin6eenos o be 
bidas etílicas que han llevado 
al hombre a la deeeneración y 
postración ( 10) � 

Rosario de Chengue tiene un gran número de necesidades in 

herentes a toda comunidad marginada producto de la plaga 

capitalista que apenas si les permite mantener una exis 

tencia precaria� 

Esta Comunidad carece de los servicios de agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado originando focos epide 

mio16gicos lo que trae consigo una serie de enfermedades 

infecto-contagiosas, agravándose esta situación en cuanto 

al tratamiento, ya que existe un puesto de salud sin nin 

gún tipo de equipamiento. Otra de las necesidades que pa 

dece esta comunidad es la carencia de sitios recreativos; 

debemos tener en cuenta la importancia que reviste la re 

creaci6n en los individuos porque adem�s de incidir en el 

desarrollo social de estos, los induce a utilizar corree 

(10) 'l'ORRES DIAZ, Jorge. Cuaderno de Estudio. Barranqui
lla, 1984.
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tamente sus ratos libres que cada vez s0n m�yores po� �a 

falta de empleo y de sitios que brinden una sana recr�� 

ci6n, las personas ocupan sus ratos libres asistie�do a 

las cantinas, casetas, juegos de mesa (billares y domin6). 

La única caseta que existe en 01 pueblo funciona cuando se 

festejan las fiestas patronales (19 de marzo, último dom�n 

go de octubre) en los carnavales y en semana santa. 

Los j6venes de la comunidud juegan partidos de fútbol es 

pecialmente en �pocas de vacaciones. Esta actividad es 

considerada positiva dentro del circulo recreativo. Dura� 

te los ratos libres una parte de los miembros frecuenta 

las cantinas del pueblo gastando en ellas gran parte del 

sustento familiar, olvidándose en algunos casos de sus 

obligaciones familiares. 

Todas las anteriores actividades consideradas como recrea 

tivas por los miembros de la comunidad son producto del 

medio social y cultural de los mismos originando malos 

ejemplos para la nueva generación. 

Rosario de Chengue presenta una deficiencia de escuelas y 

las existentes sufren intensamente los estragos de la es 

tructura capitalista, ya que estos establecimientos no 

presentan condiciones higiénicas ni material didáctico in 

dispensable para el desenvolvimiento y enseñanza del niño. 
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Unicamente reciben del Estado el nombramiento y envío d0 

los profesores como si el funcionamiento de las escuelas 

dependiera simplemente de los docentes, olvidondose com 

pletamente que estas necesitan una educación de servicio 

e implementos educativos aptos para un verdadero ambiente 

escolar. 

Carece de un establecimiento de educaci6n media lo cual 

obliga a los moradores a desplazarse hacia el corregimien 

to de Concordia y otros lugares como Campo de la Cruz, Ba 

rranquilla, Santa Marta y Cartagena; las familias que no 

tienen ningún medio económico no pueden brindarle la opor 

tunidad de ingresar al colegio a sus hijos aumentando con 

ello el alto indice de analfabetas. 

La situaci6n educativa en esta comunidad se ha agudizado 

en tal sentido que, en lo que respecta a las relaciones 

entre los educadores
j 

educandos y padres de familia se pre: 

senta una gama de problemas tales como el aislamiento, la 

agresión, los rechazos, las repeticiones de años, la deser 

ción, el ausentismo escolar, tales situaciones demandan la 

intervención del Trabajador Sooial ya que su accionar está 

dirigido esencialmente al plano ideol6gico mediante el lo 

gro del cambio de actitud de las personas con las cuales 

trabaja, a través de su papel de educador social, el Trabá 

jador Social estimula e incide directamente o indirectamen 

65 



I 

te en el. desarrollo de la potencialidad humana como meo�o 

para generar un mejor bienestar social. 
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3. ANALISIS DE LA SITUACION h:DUCA'l1IVA EN RO.SAr/10 Dl!;

CHENGUE

Con base en el análisis de los diferentes planes, progra 

mas y políticas educativas que emanan del gobierno y que 

aparece consignado en el primer capítulo podemos observar 

que estos son cada vez más dependientes, permitiendo con 

ello una mayor y más fácil penetración del imperialismo 

dominante trayendo como consecuencia que cada d1a el pano 

rama educativo colombiano sea- cada vez más deprimen.te e 

ineficaz. Esta problemática se agrava y se hace más palpa 

ble en aquellas regiones que son explotadas, marginadas, 

nacional y localmente en donde las labores educa ti vas van 

encaminadas a ser lineas perceveruntes del subdesarrollo 

sobre todo en un país como el nuestro que margina del de 

sarrollo socio-económico y cultural a muchas regiones, co 

mo Rosario de Chengue lo que acarrea el adormecimiento de 

las masas populares, sumiéndolas en la ignorancia, origi 

nando con ello problemas grandes como el analfab,etismo o 

en su defecto analfabetas por desuso. 

El sistema educativo del pais ofrece las siguientes reali 



dades fundamentales; 

De cada 1. 000 ru..11os que 11 egan a 
la edad escolar, 234 nunca van a 
la escuela, 7'10 se matriculan en 
primero de prür1,lria, 500 entran a 
segundo, 356 entran a tercero, 273 
llegan a cuGrto y 216 quo curonn 
lo. escuela bá.si ca primo.ria completa, 
se inatrj_culan en primero de secunda 
ria 198, a segundo pasan 140, a ter 
cero 120, a cuarto 98, a quin.to 63 
y en sexto terminan 50 •. De estos 50 
bachilleres in�resan a la umversi 
dad 40, en tres años de universidad 
quedan solo 26 y termin.a.1,1 16 l1l). 

En el corregimiento de Rosario de Chengue se hace notoria 

esta situación en gran escala debido a que los dos centros 

educa ti vos existentes no reunen las condiciones necesarias 

para realizar la labor enseñanza-aprendizaJe, ni mucho me 

nos alcanza a albergar a toda la población apta para estu 

diar (.1097 niños). 

A continuación daremos aspectos específicos de cada una 

de las escuelas de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

Recursos humanos, recursos físicos y recursos financieros. 

[.11) Análisis de la Problemó.tica Educacional en Colombia 
y el Fen6meno de la Deserci6n. Tesis de Sociología. 
Barranquilla., Universidad Sim6n Bolívar, 1979. 
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- Escuela Policarpa Salavarrieta (Niñas).

7,n cuanto al personal administrativo y docente, cueThta con 

nueve profesoras, un celador y una aseadora que los paga 

el municipio, cabe señalo.r que lo.e funciones de la aseado 

ra son limitadas o reducidas simplemente a barrer clebj_do 

a que no disponen de la dotaci6n de instrumentos o herra 

mientas necesarias para desempeñar cu labor. 

En lo referente al personal ci1t'cente, alberga a 277 niñas 

distribuídas en ocho cursos desde pre-escolar hasta el 

quinto de primaria con edades comprendidas de los cinco a 

los dieciseis años entre las dos jornadas con una duración 

de cinco horas cada una. 

En la tabla número uno t observaremos la distribución de 

las estudiant.es de acuerdo al curso y edacies respectivas. 
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--- --......,-....----..... 
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41 21 19 
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8 9 10 11 1? 1 � 14 :J: 

�� 

'\ ?!, L1 ';i; 1 7i8 

10 4 4 2 �?íl

9 9 2 3 28 

4 8 7 3 1 1 25 

2 ', e:; q e:; 1 27 

k Q h 4 e; e:; �e; 

1 7 4 6 4 8 30 

3 1 5 7 7 23 

28 36 41 29 24 18 20 277 
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De acuerdo a los da tos de la tabla :�o. l, el mayor núraero 

de niñas estudiando se encuentran concentradas en las eda 

des de 5 y 10 años y la minoría en los 7 años, siendo ma 

yor los. cursos de kinder y preparatorio A y el menos nume 

roso el quinto. De las 277 alumnas hasta el IBes de septiem 

bre habían 20 alumnas desertoras por diversas causas, sien 

do la principal la situación econ6mica de los padres y al 

mismo tiempo la poca contribuci6n de los mismos en la edu 

cación de sus hijos. El 10 % de las 20 alumnas desertoras 

a través de las entrevistas realizadas manifestaron que su 

deserci6n se debía mis que todo a la forma de impartir la 

labor educativa por parte de su profesora. 

La escuela cuenta además con la Asociaci6n de Padres de 

Fanlilia, que se encarga de velar y cooperar en los casos 

más urgentes de la escuela (obras de infraestructura). 

Las labores educativas son llevadas a cabo en los dos lo 

cales con que cuenta la escuela
,, 

uno llamado Policarpa Sa 

lavarrieta y el otro El Nuevo Planeta. Debido a que el lo 

cal Policarpa Salavarrieta está ubicado en una parte baja 

sufre constantemente los estragos de las inundaciones en 

contrandose en los actuales momentos en un estado en don 

de es imposible dar clases, por este motivo las labores 

de enseñanza-aprendizaje se continuaron en el local del 

nuevo planeta que tampoco ofrece un ambiente propicio para
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dicha actividad, tiene cinco aulas de clase de las cuales 

dos se encuentran en obra negra, con piso natural (tierra) 

y sin techos, dos baños con tazas sanitarias y el patio 

que no reune condiciones favorables para brindarles una 

recreación sana durante el recreo y los ratos libres a las 

estudiantes. El pre-escolar empezó a funcionar en el pre 

sente año pero en unas condiciones deprimentes debido a 

la carencia de material didáctico y el estado físico en 

que se encuentran los salones asignados a estos cursos. 

Para realizar cualquier actividad ya sea de tipo cultural 

o de infraestructura cuentan con los fondos que son cana

li?..ados mediante la asociaci6n de padres de familia a tra 

vés del pago de las matrículas, boletines y ventas de ri 

fas, de acuerdo a la urgencia de la necesidad escolar se 

da la aYUda por parte del municipio que entre otras cosas 

es insuficiente. 

- Escuela Antonio Nariño (Niños).

Dispone de 9 profesores, 5 hombres y L� mujeres, uno de 

ellos es el dir-ector y el resto atienden a los 257 alumnos 

distribuídos en las dos j,ornadas con una intesidad de 5 ho 

ras diarias. 

Cuenta con una aseadora y una Asociación de Padres de Fa.mi 
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lia aún sin personería jurídica. 

Los 257 estudiantes que conforman el cuerpo dicente de la 

escuela se encuentran distribuídos se0ún su edad y curso 

de acuerdo como aparece en la tabla número 2. 

'.r A.rll., .H. 2 • 

�0U&A ..tü�'.rU!�lU H.,d{lJ.� o 

)�v 5 6 7 8 9 10 1 1 1? 1� 1A 'P 

Pre-escolar 130 �() -

j;>T'; íllPT'n 17 ?1 ?? ?.; '7 o;¡: ') ., 
, 96

-

�egundo 1 1 6 15 1? -::s -:SR 

�ercero 1 5 10 1S i::; (, !t?

Cttttrto 1 � 1 h ') 1Q -4G--! - --

IWnin+:() 1 3 6 7 4 21 

�u'.¿w 30 17 22 25 29 31 17 40 18 28 257 
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El mayor número de estudiantes s0 encuentran en la edad 

de 12 años,y en curso primero de primaria, la minoría es 

tán e� las edades de 6 y 11 años y en grado el quinto de 

primaria. 

La deserción escolar en esta escuela es originada por las 

mismas causas mencionadas anteriormente. La fjravedad de 

este problema es la posicion que asumen los rnaestros ante 

él, ya que no intentan buscar los medios para darle solu 

ci6n o disminuir el índice de desertores. 

El local de la escuela Antonio Nariño se encuentra confor 

mado por 5 salones de clase
1 

un pequeño sal6n destinado a 

la dirección, un modesto salón de actos, dos baños con ta 

za sanitaria y un reducido patio para el disfrute del "re 

creo de los estudiantes". 

Canaliza los fondos mediante el pago de las rnatrículas y 

los boletines y el defi.ciente aporte que brinda el munj_ci 

pio. 

Además en Rosario de Chengue existen 7 escuelitas priva 

das o escuelas de banquetes dedicadas a lograr la adapta 

ción del niño al medio escolar, estimulando el desarro11o 

de los sentimientos, sentidos y virtudes sociales, prepa 

rándolos para el ingreso a la escuela primaria. En estas



escuelitas se encuentran aproxil!1adamente 250 niños y en 

algunos casos por la poca importantii que le dan los pa 

<lres a la educaci6n, ingresan a la escuela primaria ya en 

una avanzada edad, debido a �sto es comdn encontrar j6vc 

nes con más de 16 años cursando cualquiera de los cinco 

grados de la educación básica primaria. 

Es necesario anotar que el per,3ona.1 dedicado a impartir 

la labor educativa en estas escuelitas no es el mis Ídoneo 

porque no cuentan con los conocimientos pedagÓglcos que re 

quiere esta importante labor, porque solamente saben leer, 

escribir, manejar las cuatro ope:raciones básicas y ale;unos 

conceptos generales. 

En Rosario de Chenc;ue Únicamente se da la eciucación al Hi 

vel de Básica Primaria. y ésta debe entenderse como un olen 

social al cual tiene derecho toda la poblaci6n, en conse 

cuencia corresponde al Estado la obligación de asesorar 8U

universalidad en el sentido de que todos los niiios en edad 

escolar obtengan la escolaridad completa, por lo tanto el 

Estado debería preocuparse por impartir una educaciÓll. bá 

sica primaria de la mejor calidad posible y adecuarla a 

las condiciones particu].ares del desarrollo social e indi 

vidual de cada región. 

En esta comunidad se da un panorama contrario ·a esto, ya 
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que la insuficiencia presupuestal convierte a los centron 

educativos en lugares antipedae6c1cos en donde la labor 

enseñanza-aprendizaje es impari tda en condiciones infrahu 

manas por el estado de deterioro en que se encuentran d.i 

chos centros, la construcci6n de las aulas de clase y la 

dotaci6n de pupitres no corresponden al número de estudian 

tes, existe una escases total de material didáctico y los 

pocos que hay no son los más adecuados para lievar a cauo 

la labor del docente y el dicente debido al estado arcaico 

en que se encuentran. En cuDnto a los servicios sanitarios 

unicamente cuentan con dos cada escuela, funcionan con ta 

za sanitaria úno para los profesores y el otro para la 

gran masa de estudiantes. Cabe anotar que el uso que se le 

da a estos baños es poco por la falta de agua y del alean 

taril1ado, esto inflüye notoriamente en el ambiente físico 

de las escuelas ya que en algunas ocasiones expiden olores 

que contaminan el ambiente escolar. 

El cuerpo docente de Rosario de Chengue debe buscar los ine 

dios de salir del estado de obstracismo en que se encuen 

tran y preocuparse por tener una forroaci6n y capacitaci6n 

permanente ya sea en una forma indiv.idual o colectiva que 

les impida quedarse con un saber empobrecido por la repeti 

ción, que se interesen por autoformarse mediante una perma 

nen te investigaci6n, leyendo, estudiando, cu·estionando te 

mas referentes a su quehacer profesional a trav�s de la 
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preparación de reuniones o foros que redunden en la preser 

vasión de la autonomía e identidad cultural de los educado 

res. 

'l'eniendo en cuenta que el magisterio representa práctica 

mente el único sector de la sociedad que posee relativa 

autonozr4a cultural. de presencia nacional en nuestra socie 

dad, el Trabajador Social debe proyectar su accionar traba 

jando conjuntamente con este sector a trav�s de sus funcio 

nes de movilizador, politizador, educador social, etc., en 

la lucha por la defensa y elaboraci6n de una cultura y una 

identidad nacional, pués es al magisterio al que le corres 

pande en un alto porcentaje la resistencia a la penetración 

cultural impulsada por el imperialismo. 

Por otra parte encontramos la variedad de problemas origi 

nados de las relaciones de los educandos y sus padres y 

los maestros, tales como: el aislamiento, las agresioneG, 

los rechazos, las repiticiones de años, la deserción esco 

lar, el ausentismo escolar, la baja asimilaci6n de conoci 

mientos, la desnutrición y todos aquelios problemas colate 

rales que los niños transmiten de su medio familiar y comu 

ni tario ,, 
presentándose dificultades durante el aprendizaje 

reflej;ado en el bajo rendim,iento de los niños. 

El aspecto econ6mico de los moradores no necesita de mucho
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an&lisis pu�s el escaso margen de salario que obtienen los 

miembros de los grupos familiares de Rosario de Chengue 

apenas si les alcanza para la adquisici6n de la canasta fa 

miliar, si�ndole imposible distribuir lo poco que ganan en 

los gastos que demandan la educación de sus hijos que cad.::i. 

vez se hace más costosa y en donde el único responsable es 

el Estado quien elabora dioposiciones legales que buscan 

es la privatización de la educación y evitar el acceso de 

las masas populares a la educación, siendo estos los que 

verdaderamente necesitan ampliar sus conocimientos ya que 

en ell.os se encuentra concentrada la mayor parte de la po 

blación colombiana. 

La educación que reciben los estudiantes de esta localidad 

es de tipo tradicional, debido a que los profesores trans 

miten sus conocimientos aprendidos en su época de estudio 

y los libros que contienen historietas sucedidas en el pa

sado. La información a los padres de farn:Llia sobre el corn 

portamiento y rendimiento de sus hijos lo hacen. mediante 

las reuniones de padres de familia, las cuales en la mayo 

ría de los casos sobrepasan el tiempo estipulado para la 

ejecución de la misma lo que a su vez es producto de una 

inadecuada planificaci6n por parte de los organizadores 

de la reunión (cuerpo docente) en lo concerniente a los 

distintos puntos a tratar y al tiempo que debe utilizarse 

en cada uno de el1os, lo que genera un clima mon6tono dan 
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do lugar a que se tergiverse el objetívo de la misma. 

Rosario de Chengue carece de un establecimiento de educ� 

ci6a media, obligando a los moradores a desplazarse hacia 

el corregimiento de Concordia y otros lugares como Campo 

de la Cruz, Barranquil1.a, Santa Marta, Cartagena� etc. Las 

familias que no poseen ningún medio económico no pueden 

brindarle la oportunidad a sus hijos de ingresar al cole 

gio, aumentando el indice de analfabetas en la región. 

Actualmente existen 281 analfabetas de los cuales 32 se en 

cuentran matriculados en el programa de educación funcional 

para adultos, pero solamente asisten 6 a recibir las clases 

notándose el total fracaso de la campaña Camina, �sto entre 

otras cosas por que no cuentan con un local para recibir 

sus clases, �ste programa está a cargo de una profesora de 

la escuela Antonio Nariño quien en su afan de contribuir 

con el desarrollo de la población imparte esta labor a var 

tir de las seis de la tarde en la sala de su casa. 

En estos momentos el DRI (Desarrollo Rural Integrado) a 

trav�s de la selección de un grupo voluntario quienes rea 

lizaron un curso para enseñar a adultos en las instalacio 

n.es del Sena de Santa Marta, se intenta enseñar a leer y 

escribir única y exclusi�amente al grupo de campesinos ya 

que la Caja Agraria y el mismo DRI n.o concederán. prestamos 
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a aquelias personas que no sepan ni siquiera estampar su 

firma o su nombre correspondiente. 

La crisis educativa que atraviesa la comunidad Rosario de 

Chengue está dada no solamente en la carencia de locales 

sino también por la inadecuada infraestructura de las es 

cuelas que impident el total cumplimiento de las horas re 

glamentarias de clase correspondieates al plan de estudio. 

Los problemas que presenta la educaci6n en Rosario de Chen 

gue se encuentran categorizados de la siguiente manera: 

- Nivel locativo

El estado de abandono y deterioro en que se encuentran los 

locales educativos no solamente dificulta� el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sino también que pone en peligro la 

vida de los docentes y dicentes porque estos locales ofre 

cen un medio propicio para adquirir enfermedades infecto 

contagiosas. El 40% de las láminas de eternit que conforman 

los techos de los dos centros educativos se encuentran des 

truidos e incluso se presenta el caso de que algunos salo 

nes no cuentan con dichos techos. El inadecuado manten.i.mien 

to de los locales educativos se convierte en causa para que 

se cierren tem.poralmente o definitamen.te las escuelas, por 

que éste inadecuado mantenimiento pone en peligro la vida 
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de los docentes, dicentes, celadores, aseadoras, etc. 

La inexistencia de una biblioteca contribuye al baj,o rendi 

miento académico de los estudiantes ya qu:e no cuentan G:::on 

un lugar adecuado para realizar investigaciones de sus asig 

naturas. 

- Nivel Académico

Los profesores no presentan ningún tipo de incentivaci6n 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Deficiencias de material didáctico lo que hace que los pro 

fesores ejecuten sus clases mecand.camente y el estudiante 

memorice sin ninguna capacidad de análisis. 

Bajo rendimiento académico. Deserción escolar. Ausentismo 

escolar. 

- Nivel Presupuestal

Presenta una insuficiencia presupuestal que no permite a 

las escuelas contar con materiales didácticos, implementos 

de higiene, elementos para la práctica del deporte propician 

do una monotonía en el desarrolio de las clases. 
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- Nivel Familiar

Bajo nivel educativo de los padres de familia. 

Ausentismo de los padres de familia en las reuniones de 

las escuelas. 

Desinterés de los padres de familia en la educaci6n de sus 

hijos. 

'1 

Todo lo analizado'anteriormente nos demuestra la marginali 

dad en que se encuentran nuestras comunidades rurales como 

es el caso de Rosario de Chengue. Los planes de desarrol1.o 

no cumplen con su objetivo ya que teóricamente están bien 

intecionados, dirigidos a superar estados carenciales tan 
r , Ir --. J. 
' ' 

to en el área de la salud, vivienda, recreacióTu, desempleo 

y educación, es quizás esta Última la más utilizada por el 

actual y los anteriores gobiernos como bandera electoral 

para su elección, sin que hayan producido cambios en bene 

ficio del pueblo colombiano en materia educa ti va. Aunque 

los planes son implementados por gobiernos diferentes inte 

reses son los mismos, es decir tienen u1n sel1..o de clase 

que los identifica. 



4. ALTERNATIVAS DE TRABAJO SOCIAL

El Trabajador social interviene en la realidad social a 

través de las comunidades abiertas y las comunidades ce 

rradas (instituciones), las primeras constituidas por 

aquellos n�cleos sociales que habitan en un lugar común; 

y las otras son núcleos como funcionarios de organizacio 

nes, como usuarios de los servlcios de esta insti�uci6n, 

a partir de estos el �rabjador Social cumple una serie de 

funciones en sus diferentes áreas de actuación profesio 

nal: mlud, vivienda, laboral, recreaci6n y educaci6n. 

Cabe señalar que estas funciones están d�terminadas por 

el campo de actuación en el cual labora el Trabajador So

cial es así como en el campo de la educaci6n este profe 

sional realiza funciones de: concientizador, orientador, 

movilizador, organizador y asesor con las personas con 

las cuales trabaja para que en un proceso de promoci6n 

del auto-desarrollo participen activamente en :la realiza 

ci6n de un proyecto políticó que signifique el tránsito 

de una situaci6n de dominaci6n y marginalidad a otra ple 

na par�icipaci6n del pueblo en la vida política, econ6mi 



ca y social :de la naci6n que cree las condiciones necesa 

rias para un nuevo modo de ser del hombre. 

Es de anotar que, el Trabajo Social en esta área comenzó

por 1� educaci6n b!sica pri�aria, extendiAndose a nivel 

medio y universitario y a la educaci6n de adultos, inte 

grando asi al hombre en el proceso evolutivo cumpliendo 

adem!s de las funciones anteriormente señaladas, las si 

guientes; 

- Conocimiento científico de la realidad a través de la

investigación. 

- Colaborar con los profesores en las actividades que

despierten inquietudes, capacidades que descubran su po 

tencial de creación, contribuyendo a la formación de los 

educandos. 

- Diagnosticar la realidad socio-econ6mica de los estamen

tos que conforman la comunidad educativa. 

- Coordinar con el director programas de capacitaci6n pa

ra el personal docente con miras a elevar el nivel de pre 

paraci6n. 

- Promover la movilizaci6n de la comunidad educativa (do

centes, dicentes y padres de familia) en torno a la pro 

84 



blemática existente con el fin de que éstos se interesen 

en participar activamente en la realizaci6n de activida 

des que conduzcan a superar el nivel cultural de los edu 

candos. 

- Contribuir en el diseño de políticas para la adecuada

y oportuna marcha de la institución. 

- Promover en las escuelas donde laboran la creación del

Departamento de Bienestar Estudiantil con el fin de que 

los alumnos a través de sus orientaciones actúen concien 

temente frente a los problemas que los aquejan. 

Luego de haber realizado nuestra investigaci6n en la comu 

nidad Rosario de Chengue acerca de la problemática que vi 

ve, estamos en capacidad de realizar la sistematización e

interpretación diagnóstica con una visión critica y obje 

tiva basada en la realidad de los dos planteles educati 

vos existentes. 

La problemática que presenta la educaci6n en Rosario de 

Chengue en su mayor parte está determinada por la insufi 

ciencia presupuestal y el estado de marginalidad de esta 

región debido a que ésto no les permite disponer de una 

adecuada dotación de los locales acordes con la labor en 

sefianza- apren�izaje. 
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El ambiente desfavorable que presentan los locales se en 

cuentran enmarcados en la falta de un lugar adecuado para 

la recreaci6n, el estado de inseguridad que presentan los 

mismos y la insuficiencia de material didáctico, lo cual 

no a�segura una integridad física al docente y al dicente. 

En relación a los problemas de aprendizaje de los alumnos, 

el bajo rendimiento de los alumnos, la deserci6n y ausen 

tismo escolar en la mayoría de los casos se originan en 

el ámbito familiar porque la situaci6n económica de los 

grupos familiares de Rosario de Chengüe genera problemas 

de desintegraci6n familiar lo cual repercute en el desarro 

llo de los conocimientos intelectuales y las capacidades 

de los educandos, otro factor que influye en los anterio 

res problemas es la falta de incentivaci6n por parte de 

los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En lo referente a las relaciones que se presentan entre 

los diferentes estamentos que conforman la comunidad edu 

cativa se presenta una total desintegración, lo cual es 

originado por factores de diversa indole, entre los cua 

les podemos mencionar: la ignorancia de los padres y la-

miseria de muchos de los hogares de los educandos que por 

lo mismo son incapaces de realizar una labor educativa efi 

ciente para beneficio de sus hijos y el mejoramiento de 

la sociedad. La escasa e inadecuada motivaci6n por parte 



del personal docente para lograr una 6ptima relaci6n en 

tre la familia, el educando y el educador que beneficie 

el proceso educativo. 

Sumando todo lo anterior al desinterés de los padres en 

participar conjuntamente con los profesores en el proceso 

educativo hace que el niño en edad escolar no aproveche 

el tiempo o se retire prematuramente de la escuela entran 

do a formar parte del alto indice de analfabetas de la re 

gi6n. 

Por todos los aspectos descritos anteriormente podemos de 

terminar que Rosario de Changue es una comunidad margina 

da, la cual presenta en lo que concierne al plano educati 

vo los siguientes problemas: 

- Deserci6n escolar

- Desactualizaci6n de los docentes

- Bajo rendimiento académico

- Falta de relaci6n entre padres de familia-hijos-escuela

- Nula la participación de padres de familia y la comuni

dad en general ante la problemática educativa. 

Los aspectos anteriormente citados se obtuvieron mediante 

el contacto directo y la utilizaci6n de t�cnicas como: ob 

servaci6n, entrevistas, sondeo de opini6n, visitas domici 

liarías. 
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Es un hecho que las actuales est .• :, �as socio-economicas 

impiden que el hombre pueda desarrollarse como persona, 

sin embargo las estructuras sociales, económicas y politi 

cas no existen fuera de las prácticas sociales son interio 

rizadas por cada una de nosotras de tal forma que nuestra 

vida cotidiana está determinada por un conjunto de percep 

ciones, conceptos,. creencias, conceptos, creencias y valo 

res que operan inconscientemente, encontr�ndonos sumergi 

qos en un proceso de empobrecimiento cultutal que nos re 

duce a aceptar la dominaci6n y la opresión. Es por eso 

que el hombre consciente y se@lro de si mismo es quien de 

be tomar el destino de su vida y de su sociedad, quien co 

mo ser social buscando así recuperar su identidad indivi 

dual y colectiva. 

Ante el análisis planteado en relacióh a la problemática 

educativa que vive actualmente la comunidad Rosario de 

Chen�üe no podemos olvidar que para el logro de procesos 

de organizaci6n y desarrollo de cualquier comunidad debe 

mos partir de una línea central como es la Educaci6n Popu 

lar, la_ cual consiste en ayudar a los pobladores a asumir 

su vida, su mundo, su experiencia, es decir asumirse a 

ellos mismos y éstos a través de una acci6n que unifique 

los esfuerzos e ideas de todos los individuos. No creemos 

que es la respuesta már;ica a la problemática planteada, 

pero por lo menos constituye en el punto de partida para 
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comprender sus clamores j sus esfuerzos, sus proyectos e 

interpretarlos desde su perspectiva, ayudándolos a cono 

cer su realidad social global� y actuar en ella , descubrir, 

analizar y manejar según sus posibilidades las estructuras 

sociales, aún partiendo de los problemas o situaciones fa 

miliares y locales que los afectan directamente. 

El contenido educativo se convierte así en un aspecto in 

trinseco del proceso con base en la cultura, en los proble 

mas y en las necesidades de los pobladores. Cuando se plan 

tea el proceso educativo no se entiende como en la medida 

en que alguien le va a enseñar las cosas sino en la concep 

ci6n de que el conocimiento es un proceso colectivo que se 

consigue conjuntamente para lograr la transformación de la 

sociedad, para empezar a hacer cambios que puedan desde y,a 

implementarse, ahí el papel del profesional especialmente 

de aquellos que trabajamos en Ciencias Sociales. 

·Noee trata de una posici6n mesiánica de que nosotras vamos

a transformar el mundo es porque debemos preparar los sec

tores populares para que sean ellos mismos quienes manipu

len el conocimiento y la tecnología. Es por eso que el Tra

bajador Social integrante de ese equipo o grupo de trabajo

en pos de una Educaci6n �opular debe tener unos objetivos

bien definidos por una política, comprometidas en impulsar

otro elemento importante dentro de esta área de interven
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ci6n como. es la participacipaci6n comunitaria especifica 

mente en los habitantes de Rosario de Chengue que son los 

sujetos de estudio de nuestr� investigación, entendiendo 

por habitantes todos los estamentos que conforman el sis 

tema educativo de esa región, además concibiendo la patti 

cipaci6n comunitaria no .como un simple cumplir de objeti 

vos generados por el Estado a través de programas de impac 

to y cobertura. Cuando tocamos la participaci6n nos referi 

mos a las relaciones de clase, a la forma como está organi 

zada la sociedad y el funcionamiento de la economía, por 

que hay grupos que consideran su situación, sus problemas, 

sus necesidades como algo natural completamente inmodifica 

ble o que la solución depende de las instituciones o de 

las políticas, por eso es importante el papel del Trabaja 

dor Social que qomo profesional puede rescatar la concien 

cia alienada y sólo lo lograria cuando la comunidad asuma 

ese criterio analítico de su realidad de que las desigual 

dades de su sociedad pueden ser transformadas, las gran 

des mayorías, el pueblo, los lideres, los maestros, padres 

de familia, organizaciones, sean los motores del cambio y 

los hacedores de la historia. 

No queda otra:alternativa distinta a hacer que los secto 

res que están en esta situación asuman un proceso de re 

conocimiento de sí, de sus capacidades, sus posibilidades 

permitiéndoles participar en programas y proyectos, invi 

�ndolos a reflexionar. Si pensamos que la participación 
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conlleva a otro tipo de sociedad, se debe pensar en orga 

nizar a corto y mediano plazo objetivos con grupos peque 

ños, grupos barriales, de mujeres, de ancianos, de maes 

tros, de estudiantes, de padres de familia, de campesinos. 

El objeto de esta metodología participativa debe orientar 

se a analizar y reconocer la situación de la educación en 

Rosario de Chengue como problema sentido, tratar de que 

estos grupos se reconozcan como tales en torno a sus nece 

sidades, intereses, relaciones, en orientarse a escoger 

un curso definido de acción. 

Otra alternativa de intervención del Trabajador Social an 

te la problemática de la comunidad de Rosario de Chengue 

en el plano educativo es el trabajo en cuanto a las orga 

nizaciones y movimientos tales como sindicatos, cooperati 

vas, acción comunal, comités, asociaciones de padres de 

familia, grupos de estudiante� ya que éstos son forma de 

expresión ciudadana, han jugado y seguirán jugando un im 

portante pape,1 en las distintas conjeturas del país y en 

particular de la comunidad de Rosario de Chengue. 

En efecto la cobertura de esas organizaciones y movimien 

tos han sido generalmente limitadas a excepcí6n de algunos 

movimientos como sindicatos acciones concretas que han lo 

graoo, es por eso que podemos centrar nuestro accionar en 



las acciones comunales, en las asociaciones de padres de 

familia, educandos y docentes para lograr que estos se mo 

vilicen y poder canalizar con ellos las aspiraciones ciu 

dadanas y ejercer una determinada presión sobre el Estado, 

además contribuyendo a satisfacer necesidades básicas en 

el área rural y urbana en materia de infraestructura y ser 

vicios básicos de la población, además su campo de acción 

va hasta las áreas de bienestar de la salud (educación, sa 

lud, vivienda, recreaci6n). 

Para lograr esta participación ciudadana se requiere de 

condiciones materiales y sociales tanto subjetivas como 

objetivas, esta tiende hacia metas que pennitan respaldar 

su descentralización política y territorial, sin embargo 

esta descentralización no significa transferir el poder 

decisorio es decir algunos líderes y dirigentes locales 

quieren hacer mal uso del poder sin •.tener en cuenta la ma 

yorfa de los ciudadanos. Por el contrario descentralizar 

quiere decir otorgar facultades, tareas y funciones a los 

ciudadanos para que estos decidan sobre si mismos y sobre 

su contexto social para crear así instrumentos autogestio 

narios que fortalecen la autonomía y propicia la partici 

paci6n. Es preciso por tanto contar con el concurso de es 

tas organizaciones al igual que el soporte individual que 

permita confrontar democráticamente los intereses, alter 

nativas sobre lo que es y debe ser la vida ciudadana. Pa 
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ra esto establecemos tres objetivos de acción inmediat�: 

- Fortalecer las organizaciones ciudadanas existentes

(juntas comunales, juntas cívicas, sindicatos, asociacio 

nes de usuarios). 

- Ampliar la participación de los individuos y organizacio

nes en la elección y conformación de los grupos de traba 

jo. 

- Crear en los individuos y en sus organizaciones la ooncien

cia de que la participación es un camino viable y necesario 

para lograr formas democráticas de vida social. 

- Conseguir a través de organismos como los Centros Experi

mentales Pilotos -CEP- que la capacitación a los docentes 

llegue a estas regiones para mejorar asila calidad de la 

enseñanza. 

.. 

- Acercar a las juntas directivas a los pobladores de la

comunidad y darles cabida en las decisiones en cada grupo 

de trabajo. 

La participación ciudadana no debe considerarse como la 

panac�a para la superaci6n de los problemas sociales y 

políticos que afronta el país y particularmente la comu 
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nidad Ros�rio de Chengue. Pero si se considera un instru 

mento eficaz aunque difícil en estas regiones. 

Otro tópico que corresponde atacar dentro de la educación 

popular y la participación comunitaria son los movimientos 

sociales organizados en las comunidades para afrontar las 

inoperancias del Estado en cuanto a la prestación de ser 

vicios colectivos y la garantía de los derechos de los ciu 

dadanos para dar respuesta a las demandas populares, de ahí 

la importancia de estos movimientos sociales engendrados 

en su propia realidad y la inserción del Trabajador Social, 

para que desarrolle una gama de programas sociales en las 

insti.tu:ciones públicas o privadas, hasta los estados por 

el�trabajo que realice con los sectores populares y es 

quien debe denominar todos estos movimientos. En su prácti 

ca el Trabajador Social como profesional interviene en ca 

lidad de planeador de programas de servicios sociales li 

gados a la gesti6n de la vida cotidiana de las comunida 

des (salud, educaci6n, recreaci6n). 

Todo proceso organizativo exige la creaci6n de instancias 

y formas de educaci6n popular en este sentido tienen los 

Trabajadores Sociales la posibilidad de vincularse como 

agente de educación popular, 

Considerada como un espacio en 
donde·los sectores populares 
desarrollen, expresen, cri ti,. 
quen, enriquezcan, se formulen 
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( 12) 

valoricen colee ti vamen te sus for 
mas de apr�nder �explicarlos 
acontecimientos de la vida social. 
La educación popular es una herra 
mienta, un medio de organizaci6n 
que le permite orientar el sentí� 
y las formas conretas de las ta 
reas que debe asumir al impulsar 
en el seno de las organizaciones 
populares un proceso consciente 
de reflexi6n-acci6n (12). 

Revista de Trabajo Social. Procesos y Políticas 
$ociales. Bogotá» Septiémbre de 1985 • 

• 
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CONCLUSIONES Y RBCONiNDACIONES 

Después de haber realizado el estudio de la problemática 

de la Educaci6n Básica Primaria en el Corregimiento Rosa 

rio de Chengue y la revisión docu:uental correspondiente, 

conclui1:;os lo sie_;uiente: 

La educación en Color.1bia al igual que los demas pai ses la 

tinoamericanos tiene una clara y excluyente preferencia 

en beneficio de la r:iinoría. r:o debe sorprendernos que la 

universidad haya nacido primero que el colegio o la es 

cuela, pués ésto se hizo indispensable para atender a la 

obra evangelizadora, al mismo tiempo que a los hijos de 

los conquistados y hasta donde fuera necesario los crio 

llos deberían recibir una formación intelectual que habili 

tara para el ejercicio de las funciones burocráticas. 

La educación en nuestro país ha experimentacio numerosas re 

fornias tanto gener�les como específicas en. los Últimos 

quince años cada gobierno ha permi. ti do implantar sus pro

pios cambios a nivel de la educación sin haber realizado 

un estudio previo, diagnósti cando la situación, ni una pla 



neaci6n adecuada a cada realidad ni mucho menos una evalua 

ción cie los resultados de las re formas anteriores. Cabe se 

ñalar además tales reformas promulgadas generalmente en 

uso de las facultades extraordin�rias concedidas por el 

congreso al poder ejecutivo para la reorganización de la 

administración de la educación. pública han sido diseñadas 

sin que se haya elaborado previaxnen te una amplia consulta 

nacional a todos los sectores de la sociedad colombiana 

especialmente a los maestros que son quienes verdaderamen 

te les interesan estos asuntos de tnn.ta trascendencia como 

lo es el sector educativo. Esta situación es a su vez con 

secuencia de la falta de unidad de programas, inestabili 

dad del personal, continuidad, inmovilidad, demagogia de 

algunosmind.stros de educación. 

La historia de la polÍti ca educativ;a impuesta por cada nue 

vo gobierno, demuestra claramente que pGrsiguen la recauda 

ción del aparato ideológico, no solamente en lo que respec 

ta al requerimiento de la calificaci6n de la mano de obra 

para el mercado capitalista dependiente, sino tambien el 

control ideológico que garanticen la más mínima resisten 

cia posible ante la explotación y el saqueo de nuestros re 

cursos humanos y materiales. 

Somos conscientes que la miseria, el abandono y la margina 

lidad en nuestro país y en concreto e� Rosario de Chengue 
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específicamente en el sector edu·cativo n.o desapareceráll to 

das éstas carencias mientras prevalezca el sisterna iillperan 

te, pero esto no indica que no se puedan i111pulsar acciones 

concretas de bienestar social a trav�s de una educación, 

orientación y prevenci6n de situaciones embarazosas e� los 

actuales momentos históricos. 

En el corregimiento Rosario de Chengue, jurisdicción del 

municipio del Cerro de San Antonio, existe la deserción y 

el ausentismo escolar debido al trabajo que le toca reali 

zar a algunos niños,. por el hacinamiento de los escolares 

y las condiciones deprimentes de los centros educativos. 

Así como también por las mismas condiciones socio-cultura 

les en que se desenvuelve el educando. 

La insuficiencia económ-i ca de los padres de familia obliga 

en muchos casos a los estudiantes a distribuir su tiempo 

en estudiar y trabajar lo que incide directamente elílJ el 

proceso educativo de éstos
,. 

dando como resultado el baj.o 

rendimiento académico o en el peor de los casos el abando 

no total de sus estudios. 

Los diferentes problemas que vive Rosario de Chengue, espe 

cialmente en el sector educativo mantienen a esta comuni 

dad en un estado pauperrimo de atraso y marginalidad que 

no les permite la elevación constante a mejores condiciones 



de vida siendo más a�oviar.te er. épocas de creciente porq\Ae 

las aguas de la ciénar;a del Cerro de S.:i.n Ar,tonio provenien 

tes del l?Ío Magdalena arrazan y destruyen múltiples vi vier; 

das y cultivos dejando a los habitanteu en condiciones de 

primen tes. 

A nivel nacional se vive una problemática. alarmante en 

cuanto a la salud, vivienda, trabajo, recreaci6n, desnutrí 

ci6n, etc., y cada día tiende a agudizarse. 

El corregimieüto Rosario de Chen6ue se encuentra inscrito 

en esta problemitica, ya que esta comunidad carece de una 

infraestructura social, generando un ii1edio hóstil que im 

pide mantener óptimas condiciones de vida. 

A nivel educativo, centr0 de nuestra investigación presen 

ta un panorama precario, según datos suministrados por el 

comité de usuarios DRI, el Í.r.di ce de analfabetas en; esta 

comunidad es de 8. 53%, la deserción escolar alcanza el 

é5.429'� y el ausentismo escolar un 1�. 6816. En cuanto al perso 

nal docente, se ha convertido en un elemento rutinario sin 

innovaciones de ningún tipo qu0 haga más viable su labor, 

otra parte se les exige que apliquen la reforma curricular 

cuando ni siquiera se les ha capacitado e instruido sobre 

la misma. Todo esto producto de este gobierno que ema11a 

políticas sin antes estudiar la situación de cada región, 
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siendo más notorio en el Costa Atlántica donde se Vive 

constantemente la. política centralista de los go·oernan.tes. 

El Trabajador Social ubicado en el campo educa.ti vo es�ecí 

ficarnente en el nivel de la educación básica primaria debe 

aprovechar el recurso humano con el que le toca trabajar 

para procurar en base a la honestidad, criticidad, objeti 

vidad que atribuimos a nuestro ejercicio profesional cum 

plir con. su histórico papel de formar hombres críticos. 

El Trabajador Social que labora en educación es un. dirigen 

te, su tarea consiste en suscitar y despertar el interés 

por el mejor2�iénto integral del ser humano orientando 

efectiva.mente a los alumnos que soliciten sus serVicios 

pro f esio:nales. 

El Trabajador Social debe promover y fortalecer la partici 

pación y organización de grupos para los individuos coorói 

nar conscientemente sus esfuerzos en la bdsqueda de solu 

ciones de problemas comunes. 

Incentivar el proceso participativo de la comuiüdad educa 

tiva en la atención de los problemas que la afectan. 

El accionar de Trabajo Social reviste singular importancia 

ya que este profesional se encarga de mantener una comuni 
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cación directa entre todos los 0sta.rnentos que conforman la 

escuela talumno,padres de familia, maestros, directores, 

etc.) a fin de c.oordinar actividades de tipo social que va 

yan encaminadas a beneficiar toda ésta colectividad. 

Ante la problemática educa ti va existente en Rosario de Chcn. 

gue la comunidad educativa resalta la importancia de que un 

profesional como el Trabajador Social se proyecte hacia los 

centros educativos y a las comunidades en general, por con 

siderar que éste es un elemento capacitado para orientar 

los en. el análisis crítico de la realidad a la que pertene 

ce y motivarlos para que se organicen y luchen para superar 

la en sus elementos negativos. 

Recomendamos a las estudiantes de Trabajo Social que elabo 

ren sus proyectos de tesis en las comunidades rurales, es 

pecíficamente en aquelI.as que se encuentran lejos de las 

grandes urbes porque es en ellas en donde se refleja con 

mayor énfasis la problemática del sistema social global, 

la inserción del Trabajador Social en ésta área abre nue 

vos panoramas de acción de éste profesional. 

Se recomienda a los dos centros educativos que se dé un 

trabajo conjunto entre la escuela y comunidad con el obj.e 
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ti vo de lograr que ambos con tribuyan a que el fen6meno de 

la deserción y el ausentismo escolar disminuyan. 

Recomendamos al Centro Experimental Piloto ( CEP) del de par 

tamento del Magdalena am1Jliar la capacitación ciel personal 

docente hacia todos los corregimientos de los municipios 

del departamento especialmente en el sector rural. 

Recomendamos al personal directivo y docente de los plante 

les educativos existentes en Rosario de Chengue coo:rdinar 

y realizar actividades tendientes a superar los aspectos 

negativos que entorpecen el normal funcionamiento del pro 

ceso educativo. 

Considera;r1os necesario que en las instituciones educativas 

el Trabajador Social tenga una participació:a acti v.a que le 

permita desempeñar sus funciones de acuerdo a las necesida 

des de la comunidad educativa. 

Recomendamos a la directiva y a los �rofesores de ambas es 

cuelas que se organicen para que luchen por sus intereses 

y reclamen a la Secretaria de educación departamental la 

dotación y adecuaci6n de los locales que les permita hacer 

más eficaz el desarrollo de las clases. 

Es necesario que los maestros de Rosario de Chengue se ubi 
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quen en unas relaciones sociales concretas que delimiten 

su labor en la escuela que le permita tener plena concien 

cia de su papel como transformador de la sociedad. 

'-�r,_1:-;-,,g L.M: � 
r '6' 'tuii 
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A N E X O S 



ANEXO 1. 

ANTEPROYECTO DE TESIS DE GRAOO: 

EL TRABAJO SOCIAL FRENTE A LA PROBLEMATICA DE LA EDUCA 

CION BASICA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD ROSARIO DE CHENGUE 

(MAGDALENA) 



INTRODUCCION 

El cqntenido de este trabajo tiene la finalidad de presen 

tar aspectos generales de lo que constituye el tema obje 

to de nuestro estudio titulado: "El Tr�bajo Social frente 

a la problemática de la Educaci6n Básica Primaria en la 

Comunidad Rosario de Chengue", ha sido nuestro centro de 

interés, , pues si bien es cierto que la educación es un ser 

vicio público al cual todo ser humano tiene derecho, no es 

menos cierto que ésta tiende cada día a ser 
, 

mas un pri vil e 

gio que una minor1a disfruta por ser ellos los medios de 

producción, mientras que la mayor parte de la población se 

le dificulta vincularse a los centros educativos debido a 

los bajos ingresos econ6micos que perciben. 

Teniendo en cuenta que el Trabajador Social es un profesio 

nal que posee suficientes elementos metodol6gicos y te6ri 

cos que le permiten intervenir eficazmente frente a una 

determinada problemática, en caso concreto la problemática 

educativa que se presenta en Rosario de Chengue queremos 

con éste trabajo · cumplir con nuestro papel de Educa_dor So 

cial y contribuir a la superación de la situación actual. 



Para la realizaci6n de nuestro trabajo hemos escogido el 

método Hist6rico-Estructural porque es el que nos va a per 

mitir analizar la problemática educativa desde la década 

del 70 hasta nuestros días en una forma objetiva, facultán 

donos para entender la estructura educativa ubicada dentro 

de una totalidad social hist6ricamente determinada. 

Se bace necesario entonces señalar que la educación prima 

ria está delimitada por diversos factores en los cuales in 

tervienen instancias te6ricas, políticas, económicas y bio 

lógicas. 

Bajo esta perspectiva es factible una jerarquizaci6n de la 

totalidad social y la intervención profesional del Trabaja 

dor Social en los procesos de investigación, transformación 

y super�ci6n de una determinada realidad estudiada. 
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1. TEMA

"El Trabajo Social frente a la problemática de la educaci6n 

básica primaria en la comunidad Rosario de Chengue". 

1 • 1 • FORM1JLACI0N DEL PROBLEMA 

La dependencia es un hecho hist6rico que acompaña al desa 

rrollo de nuestro país desde el momento mismo en que al 

igual que otros paises latinoamericanos fueron conquista 

dos en el siglo XVI. La economia colombiana es una econo 

mia tributaria siempre subordinada a intereses ajenos, és 

ta dependencia es producto de las inversiones de capitales 

que llegan a nuestro pais los cuales imponen una tecnolo 

gia extranjera que implica imposici6n de programas educati 

vos, los cuales en la mayoría de los casos no responden a 

las condiciones sociales, culturales y físicas de nuestro 

país, estos programas educativos llevan insertados una am 

plia gama de reformas educativas implementadas por cada nue 

vo gobierno, sin realizar previamente una amplia consulta 

general a todos los sectores de la sociedad colombiana que 

a la que verdaderamente interesan estos asuntos de tanta 

l. 
.. 
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trascendencia como lo es el educativo. 

La situación de nuestro aparato educativo es cada vez más 

deprimente por diversos motivos, entre los cuales están: 

la falta de continuidad de los diferentes planes de desa 

rrollo nacional emprendido y la actitud indiferente con que 

es tratada esta problemática por parte de los gobernantes, 

haciendo que la situación se vuelva cada vez más delicada 

trayendo repercusiones en todas las clases sociales espe 

cialmente en la clase social económicamente menos favorecí 

da (obrera). 

La problemática educa ti va se hace más notoria en aquellas 

regiones del país que se encuentran lelj.os de las grandes 

urbes como es el caso del corregimiento Rosario de Chengue 

ubicado en el Departamento del Magdalena el cual presenta 

un panorama educativo muy precario, ya que solamente exis 

ten dos centros educativos a nivel primario de carácter 

oficial, los cuales no cuentan con un suficiente presupues 

to lo que conlleva a que éstos centros sean lugares antipe 

dag6gicos haciendo que la labor enseñanza-aprendizaje sea 

impartida en condiciones infrahumanas por el estado de de 

terioro en que se encuentran dichos centros. 

En lo que respect� a la construcción de las aulas de clase 

Y a la dotación de pupitres no corresponden al número de 
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estudiantes que se encu ntran ubicados en ellas, pués éstos 

últimos sobrepasan en un 10% a los primeros, en lo relacio 

nado al material didáctico existe una escasez de ellos y 

los pocos que hay no son los más adecuados para la labor 

del docente y del dicente, debido al estado arcaico en que 

están, se encuentran en la actualidad un total de 534 alum 

nos matriculados en las dos escuelas existentes, 18 educa 

dores habiendo un faltante de otros 6 docentes para ampliar 

la cobertura educativa a toda la poblaci6n apta para estu 

diar, existen 7 escuelitis privadas o escuelas de banque 

tes dedicadas a lograr la adaptaci6n del niño al medio es 

colar, estimulando el desarrollo de los sentidos, sentimi�n 

tos y virtudes sociales, etc., preparándolos para el ingre 

so.a la escuela primaria. 

Cabe anotar que el personal dedicado a estas labores no es 

el más idóneo ya que no tienen los conocimientos pedag6gi 

cos para realizar tan importante labor, estas personas so 

lo han cursado un cuarto o quinto de primaria o en el peor 

de los casos solo saben leer, escribir, manejar las cuatro 

operaciones y algunos conceptos. El atraso cultural y la 

dificil situaci6n económica en la mayor parte de los gru 

pos familiares afecta directamente el normal funcionamien 

to del proceso educativo de los niños, porque estos tienen 

que distribuir su tiempo en estudiar y trabajar o en casos 

extremos se ven obligados al abandono de la educaci6n dedi 
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cándose únicamente al trabajo, aumentando con ello el indi 

ce de ausentismo y deserción escolar en los centros educa 
1 

tivos del pueblo. 

En relación al vinculo familia-educando-maestro es poco fre 

cuente que se presente una integración entre estos elemen 

tos que conforman la misión educativa. 

Lo anterior es originado por factores de diversa índole, 

entre los cuales podemos mencionar: la ignorancia y mise 

ria de muchos de los hogares de los estudiantes, que por 

lo mismo son incapaces de realizar una labor educativa efi 

ciente para beneficio de sus hijos y mejoramiento de la so 

ciedad. La escasa e inadecuada motivación utilizada por los 

profesores para l9grar una relación entre la familia, el 

educando y el educador que beneficie el proceso educativo; 

esta falta de motivación sumada al desinterés de los padres 

en participar conjuntamente con los profesores hace que el 

niño en edad escolar no aprovecha el tiempo o se retire de 

la escuela. 
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2. DISENO DEL ESTUDIO

2.1 JUSTIFICACION 

Como Trabajadoras Sociales la realizaci6n de este trabajo 

reviste singular importanéia puesto que nos permite hacer 

un estudio profundo acerca de la situaci6n de las comuni 

dades que como Rosario de Chengue est�n marginadas espe 

cialmente en lo que respecta al plano educactivo, en este 

problema social el Trabajador Social debe aprovechar el 

recurso humano con que le toca trabajar para procurar con 

base en la honestidad, criticidad y objetividad que atri 

buimos a nuestro quehacer profesional, cumplir con su pa 

pel de formar hombres críticos que se conviertan en agen 

tes propulsores de su propio desarrollo. 

Rosario de Chengue se ha tomado como centro de investiga 

ci6n, debido al abandono y el ausentismo que presentan 

los moradores del corregimiento, siendo esto más alarman 

te en el campo educativo en ·donde se vi ven una serie de 

dificultades como son: el alto indice de analfabet�smo, 

la deserci6n escolar, el bajo rendimiento académico del 

educando� la ignorancia, la miseria y desventura de mu 

chos hogares, formando parte fundamental en el estancamien 

to social y ec-on6mico en que se encuentra actualmente la 

poblaci6n. 
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Queremos con este trabajo aportar elementos que enriquez 

can teorías de Trabajo Social, relacionadas con el aspee 

to educativo y especialmente contribuir en el proceso de 

toma de conciencia, refle�i6n, del cambio de actitud de 

los pobladores de Rosario de Chengue frente a la problemá 

tica que vive especialmente en lo relacionado a la educa 

ci6n, a fin de que trabajen en una forma activa y conjun 

ta en la superación de la actual situación. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Investigar los factores sociales, culturales, y económicos 

que inciden en la problemática de la educación básica pri 

maria en Rosario de Chengue, con el propósito de estable 

cer un plan de trabajo que contenga acciones de Trabajo 

Social tendientes al logro del bienestar de la poblaci6n 

infantil. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

Realizar cuestionamientos analíticos al personal docente, 

dicente y la composición familiar de Rosario de Chengue 

con el fin de elaborar un diagnóstico sobre la problemáti 

ca educativa que vive actualmente esta comunidad, que nos 
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permita hacer una participaci6n efectiva de Trabajo Social. 

Desarrollar una obqervaci6n directa y una revisi6n do�umen 

tal permanente sobre la educaci6n en Colombia con el fin 

de ubicar la problemática educacional de Rosario de Chen 

gue. 

Presentar alternativas de Trabajo Social que conlleven a un 

mejoramiento del problema educativo en la comunidad Rosario 

de ehengue. 

2.3 DELIMITACION 

2.3.1 Espacial·. 

Nuestro trabajo se verificará en el perímetro de la comuni 

dad Rosario de Chengue, corregimiento del Municipio del Ce 

rro de San Antonio, departamento del Magdalena, ubicado al 

sur-occidente de Santa Marta, a 10° 
52' de longitud al oes 

te de Greenwich, a una altura de 11 metros sobre el nivel 

del mar. Limita al norte con la Ciénaga de Cerro de San 

Antonio, al sur con el municipio de Pedraza, al oeste con 

el corregimiento de Concordia y al este con el corregimien 

to de Puerto Niño. 

Este estudio estará eentrado en los aspectos físicos y so 
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ciales de la comunidad, el aspecto social está constituí 

do por el menor en edad escolar y su familia, y el aspee 

to físico por la unidad escolar como infraestructura de 

las actividades docentes de la comunidad. 

Como marco de referencia centramos nuestra atenci6n en 

los dos centros educativos y en los núcleos familiares 

existen tes en Rosario de Chengue. 

2.3.2 Temporal 

Hist6ticamente ubicaremos nuestra investigación a partir 

del inicio de la década del 70 hasta el año de 1985, para 

analizar aspectos relacionados con la estructura educacio 

nal en Colombia y específicamente con la Comunidad Rosa 

rio de Chengue y los problemas que presenta la poblaci6n 

escolar ya que a.partir de estos años se ha venido agudi 

zando cada vez más. Este lo haremos en el período compren 

dido de Julio a Diciembre de 1985. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3. 1 MARCO TEORICO

La educaci6n es un proceso social permanente en el cual 

hay un continuo desenvolvimiento de todas nuestras facul 

tades o funciones hasta que adquieran el máximo de capaci 

dad o sea de perfecci6n y comprende por lo tanto el desa 

rrollo y la direcci6n de todas nuestras energías espiritua 

les'.y materiales de nuestra naturaleza con el fin de hacer 

nos aptos para la vida completa. 

11 En el sentido amplio del término se confunde con la so 

cializaci6n, en cuan to a.proceso de transmisi6n de valores, 

normas, creencias y comportamiento, pero generalmente se 

sostiene que la educaci6n es s6lo una parte del proceso 

de socialización tt (1). 

En nuestro país en los �ltimos quince años los gobiernos 

han venido desarrollando una serie de planes denominados 

11Planes de Desarrollo Nacional". Haciendo mención de algu 

nos de estos planes tenemos: 11Para Cerrar la Brecha", 11Cua 

tro Estrategias", ''Plan de In tegraci6n Nacional", "Desarro 

llo Rural Integrado" y en los actuales momentos el plan 

(1) JrnDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social.
Buenos Aires, Ecto, 1974. p.35.
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del doctor Belisario Betancourt Cuartas 11 Cambio con Equi 

dad 11
, los cuales con templan dentro de su con texto te6rico 

una serie de políticas, objetivos, fines encaminados a me 

jorar la calidad de la educaci6n y propiciar la afirmaci6n 

de la identidad cultural nacional a través de acciones ten 

dientes a elevar la formación deili personal docente y ade 

cuar la ·dotación escolar y los instrumentos para la ense 

ñanza de acuerdo a las necesidades- que demande cada región. 

Hist6ticamente nuestro sistema educativo se ha caracteriza 

do por se un sistema ·imbuido de una filosofía educativa en 

ciclopedista y las filosofias_positivistas y pragmáticas, 

nuestra educaci6n llega al·presente con una fuerte heren 

cia que se configura en los siguientes planteamientos: el 

proceso de aprendizaje está encaminado a la acumulaci6n 

c).lan ti ta ti va de c_onocimien tos superficiales con un marcado 

acento universalista e intelectualista con la mira puesta 

�n aparcar todas las ramas del saber sin descubrir las
.-

verdaderas causas y efectos de los fenómenos estudiados, 

los m6viles concretos que hay en el trasfondo de la histo 

ria y de la ciencia que estudia. Este aprendizaje está en 

marcado en modelos extranjeros que dan como resultado la 

creaci6n de los arquetipos del hombre culto europeo (el in 

telectual) o el hombre práctico de las naciones desarrolla 

das plagiando el prototipo de un hombre culto que introyec 

ta valores que surgen de una realidad socio-cultural y po 
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lítica diferente desde todo punto de vista a la nuestra. 

La filosofía educativa en nuestras escuelas contribuye a 

una real alienaci6n del niño y el joven colombiano que ni 

siquiera alcanza a vislumbrar al abandonar,las aulas de 

los distintos niveles educativos que pertenece a un país 

dependiente tan to er:i lo poli tico como cul·tural, social co 

mo en su realidad econ6mica. 

Tenie.ndo en cuenta que la educación es un servicio público 

al cual todo ser humano tiene derecho corresponde en conse 

cuencia al estado colombiano garantizar la libertad .de ense 

ñanza teniendo c·omo base dentro de sus programas educativos 

la elevaci6n permanente de la calidad de la educación, la 

implantaci6n de los m�todos modernos de enseñanza y el mejo 

ramiento en todo lo relacionado con la actividad docente, 

esto está lejos de cumplirse porque la realidad del siste 

ma educativo es muy ala.nnante debido a las deficiencias pre

sentadas no solamente en el aspecto cuantitativo en lo que 

respecta a los medios y recursos asignados a la educaci6n 

sino t�móién al aspecto cualitativo en lo que es la cali 

dad, la orientaci6n y la planificación de la enseñanza. 

Toda esta problemática del sistema educativo es muy palpa 

ble en la poblaci6n colombiana, en donde uno de los proble 

mas más serios que afronta es el analfabetismo, a pesar 
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de los grandes esfuerzas realizados por el actual gobiern� 

el 40% de la población es todavía analfabeta, lo cual re 

sulta entre otras cosas por las insuficiencias de escuelas, 

especialmente en la áreas rurales, los inadecuados métodos 

de enseñanza, la privatización cada dia m�s de la educación 

y las reformas educativas implantadas por cada nuevo gobier 

no las cuales dentro de sus políticas no cubren las necsida 

des educativas de la poblaci6n, esta reforma en el momento 

de ponerla en práctica presenta graves dificultades desde 

las grandes urbes hasta las r�giones más apartadas del país, 

como es el caso que se presenta en Rosario de Chengue que 

al igual que otras regiones por sus pésimas condiciones fi 

sicas, sociales, econ6micas, etc, no es posible ponerlas 

en marcha. 

Para el magisterio colombiano el año de 1985 es un año de 

lucha ya que las medidas anti-populares del gobierno Beli 

sarista as1 lo exige. El incumplimiento de los acuerdos 

suscritos con FECODE, el proyecto de Departamentalizaci6n 

de la educación materializado en el proyecto de ley No. 

53 entregados a las sesiones extras del Congreso el 19 de 

Marzo de 1985, en este proyecto se asestaba un golpe mor 

tal a la educaci6n oficial, eliminaban un conjunto de pres 

taciones sociales, conquistadas por los educadores y plas 

madas en normas nacionales y departamentales acabando con 

el estatuto docente conquistado por los maestros en más 
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de veinte años de lucha, al consagrar medidas de la despro 

fesionalizaci6n de la carrera docente, la clasificación co 

mo empleados de libre nombramiento .y remoción de to dos los 

cargos administrativos docentes (directores, rectores, coor 

dinadores, supervisores, jefes de distrito y núcleos educa 

ti vos). 

El magisterio colombiano ha librado innumerables batallas 

en iftefensa de sus reivindicaciones, el magisterio del Mag 

dalena es uno de los gremios más luchadores lo que ha per 

mitido obtener notables mejoras en sus condiciones de vida 

y de trabajo. 

Anteriormente existian en el departamento varias agrupacio 

nes sindicales a nivel primario, secundario y universita 

rio: 

EDUMAG: Sindicato de Educadores del Magdalena. 

ACPES: Asociación Colombiana de Profesores de Enseñanza Se 

cundaria. 

SINPEMAG: Sindica to de Profesores de Enseñanza Medial del 

Magdalena. 

ASPU: Asociaci6n Sindical de Profesores Universitarios. 

A partir del 16 de Abril de 1985 en donde se realiz6 una 

Asamblea General en las instalaciones del INEM Sim6n Bol1 
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var, estas agrupaciones quedaron conformadas en un solo 

sindicato llamado EDUMAG, con una aproximaci6n de cinco 

mil socios, esta agrupaci6n en un solo sindicato se hizo 

con el prop6sito de fortalecer la direcci6n y la lucha del 

magisterio. 

El Sindicato se encuentra asociado a la Federaci6n Colom 

biana de Educadores -FECODE- , la cual es una de las·orga 

nizaciones más fuertes y cohesionadas del pais, esta orga 

nizaci6n gremial representativa de los trabajadores de la 

educación le compete defender sus intereses y luchar por 

sus derechos y en igual forma brindar el apoyo a las cla 

ses obreras y demás sectores populares. 

Otra de las formas en que se encuentra organizado el magis 

terio del Magdalena es· a trav�s de la conformaci6n de Coo 

pera ti vas de Ahorro y .cr�dito con el fin de elevar su ni 

vel de vida tanto social como económico. En la actualidad 

existen las siguientes cooperativas: COOEDUMAG: Cooperati 

va.de Educadores del Magdalena, la cual cuenta c9n un to 

tal de dos _mil seiscientos sesenta y seis socios entre 

todo el departamento, tanto a nivel de primaria como se 

cundaria, su especialidad de servicio es la vivienda, ei 

ahorro ·y el:cr�dito, esta cooperativa es supervisada por 

el DANCOOP. 
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CANAPROMAG: esta cooperativa asocia a los profesores de 

primaria y secundaria y los trabajadores de la educaci6n 

que no son docentes, ejemplo: celadores, aseadoras, etc. 

A nivel interno de los colegios existen cooperativas en 

el INEM y el Liceo Celedón, etc. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

En este punto explicaremos los principales lineamientos 

conceptuales utilizados en la· investigaci6n, pues conside 

ramos que si estos términos no son definidos con precisi6n 

por el investigados social se correría el ri�sgo de que 

sus expre_siones sean interpretadas· erróneamente. Es por 

ello que pasamos a definir el significado mAs utilizaqo 

de estos términos, en nuestro trabajo. 

ANALFABETISMO: Consiste en la falta de instrucci6n elemen 

tal de un p�eblo. 

APARATO ESCOLAR: Aparáto iedol6gico del Estado destinado 

a reproducir las condiéiones de existencia, no solo a 

nivel técnico en cuanto a calificaci6n de fuerza de traba 

jo sino tambi�n en el aspecto ideol6gico como ubicadora 

·de conducta, comportamiento, sumisi6n.

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO: Es la poca eficiencia y efica 
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cia del escolar en la realizaci6n de rus tareas académicas, 

existen di versos criterios de evaluaci6n de orden cognos 

citivo y psicomotor. 

BIENESTAR: Conjunto de acciones orientadas a satisfacer 

las necesidades básicas del hombre y producir en él un es 

tado integral de bienestar lo cual se refleja en el mejo 

rarniento de los niveles de vida causado por una acertada 

política social y un adecuado desarrollo económico. 

COMUNIDAD: Grupo de personas que habitan en una determina 

da área que por tener necesidades, intereses y relaciones. 

én común, son capaces de unirse para soluci�nar problemas. 

COMUNIDAD RURAL: Se considera aquella gran masa de perso 

nas que habitan en el campo dedicadas especialmente a la 

agricultura y ganadería, es una parte de la poblaci6n en 

donde la vida es muy difícil porque carecen en su mayoría 

de medios apropiados para rea�izar sus labores de produc 

c'i6n, hacen falta escuelas, vías de comunicación, servi 

cios de salud, etc. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO: Es una empresa econ6mica

social co·nsti tuída con el propósito principal de con tri 

buir a elevar el nivel económico, social y cultural del 

hombre. 
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DESEMPLEO: Situaci6n en la que un número relativamente 

elevado de personas que desean trabajar con los tipos de 

salario vigente no pueden hacerlo por falta de puesto de 

trabajo. 

DESERCION ESCOLAR: Es el retiro voluntario o no del alum 

no del centro educativo al cual asiste. 

EDUCACION: Es aquella funci6n de la sociedad mediante la 

cual se trata de desarrollar o facilitar el plan de vida 

del hombre y de introducirle en el .mundo social y cultu 

ral. 

EDUCACION BASICA PRIMARIA: Es la educaci6n fundamental en 

Colombia, consta de cinco grados elementales que conducen 

al proceso de calificaci6n inicial entre los 7 y los 12 

años, tiene como finalidad aprender el desenvolvimiento 

completo del niño. 

ESCUELA: Establecimiento público en donde se les da a los 

niños la instrucci6n primaria en todo o en parte. 

FAMILIA: Grupo compuesto por el padre, madre, y los hijos 

en donde estos desarrollan conductas en su proceso prima 

rio de socializaci6n determinando su desenvolvimiento ade 

cuado en la sociedad. 
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INTERVENCION PROFESIONAL: Es toda acci6n consciente, deli 

berada emprendida por la Trabajadora Social a través de 

un P!oceso metodol6gico, con el fin de lograr una transfor 

maci6n de los elementos que proporcionan un problema y di 

ficultan el desarrollo de un individuo, grupo o comunidad. 

MARGINALIDAD: Es un modo limitado e inconsistente de perte 

necer y participar en la sociedad, cuando solo se tiene 

una participaci6n limitada y escasamente estructurada. 

MATERIAL DIDACTICO: Objeto natural o fabricado exprofeso 

utilizado como medio de enseñanza para favorecer en las 

primeras edades en las que predomina las aptitudes senso

riomotores. 

POBLACION INFANTIL: Tal como su nombre lo indica hace re 

ferencia a los niños, a los menores de edad que necesitan 

tutela de la familia o del Estado. 

REFORMA CURRICULAR: Es un conjunto estructurado de pritjci 

pios y normas que orienta el proceso educativo mediante 

la formulaci6n de objetivos, determina las áreas de for 

maci6n y los criterios para la organizaci6n de activida 

des complementarias, establece la metodología y criterios 

de evaluación y fija las pautas para su aplicaci6n y ad 

ministración. 
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SERVICIOS PUBLICOS: Son los servicios prestados al pueblo 

de manera regular y continua con el fin de satisfacer ne 

cesidades a una sociedad. 

SINDICA'IO: Es toda asoci�ci6n libre de trabajadores o pa 

trones de una misma profesi6n, oficio o especialidades 

similares o anexas, constituidas para la defensa y repre 

sentaci6n de los. intereses comunes de su profesión y como 

instrumento de colaboración entre las clases y el Estado 

con miras a la realización de la justicia social, el mejo 

ramiento de las condiciones de vida a sus afiliados, ex 

cluído todo fin lucrativo político o religioso. 

·SUBEMPLEO: Es la no utilizaci6n de todas las capacidades

o del tiempo que comúnmente emplean las personas aptas pa

ra trabajar en sus ocupaciones remuneradas. 

TRABAJO SOCIAL: Es una disciplina de -la ciencia social 

que, mediante metodología científica, con.tribuye al cono 

cimiento de los problemas y recursos de la comunidad, en 

la educaci6n social, organizaci6n y movilizaci6n conscien 

te de la colectividad, así corno en la planificación y ad 

ministración de acciones, todo ello con el propósito de 

lograr las trans_formaciones sociales para el desarro+lo 

integral del hombre. 
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3.3 MARCO DEMOGRAFICO 

Al tomar como marco de referencia para realizar la inves 

tigación sobre el aspecto educativo en- el corregimiento 

Rosario de Chengue y dentro de dicho estudio las familias 

que lo conforman, es importante señalar las caracteristi 

cas de los miembros que componen cada uno de los grupos 

familiares del corregimiento en mención. Es asi como en 

centramos que el corregimiento de Rosario de Chengue tie 

ne una población de 3293 habitantes, distribuidos en 490 

familias las cuales habitan en 432 viviendas. 

Según datos proporcionados por los Servicios de Salud del 

Magdalena,en Rosario de Chengue los grupos familiares tie 

den a agruparse de la siguiente manera: 

GRUPO 

o - 4

5 -14 

15 -1;4

45 - '.l3 

DE EDADES 

años 

años 

años 

años 

60 + afüos 

TOTAL 

'IDTAL % 

534 16.2 

1097 33.3 

1274 38,7 

250 7.6 

138 4.2 

3293 100% 
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El aspecto demográfico es de suma importancia para este 

tipo de estudio, ya que el crecimiento de la poblaci6n 

de Rosario de Chengue nos va a permitir analizar con mayor 

claridad el fenómeno de la aducaci6n 'básica primaria y su 

incidencia en cada uno de los grupos familiares existen 

tes en este corregimiento. 

El universo de este estudio está determinado por los mora 

dores que conforman los grupos familiares en Rosario de 

Chengue distribuídqs entre .las 432 viviendas que componen 

el corregimiento. 

3.4 MARCO GEOGRAFICO 

Rosario de Chengue, corregimiento del municipio del Cerro 

de San Antonio del departamento del Magdalena. Su cabece 

ra municipal dista de Santa Marta a 215 Kil6metros. 

Esta localidad se comunica con el Cerro de San Antonio 

por camino de herradura, de aproximadente 12 Kil6metros 

el cual solamente es transitable en fpocas de verano. Su 

principal vía de acceso es la fluvial la cual se efectúa 

entrando por un caño que une la Ciénaga del Cerro de San 

Antonio con el Rio Magdalena, tomando las lanchas en el 

municipio de Suán departamento del Atlántico. 
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La economía de esta localidad est� basada principalmen 

te en la agricultura, ganadería y la pesca explotada en 

forma rudi_mentaria. 

El territorio de esta localidad es relativamente plano, 

sus tierras corresponden al piso térmico cálido y las 

riegan la Ciénaga del Cerro de San Antonio. 
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4. NIVEL DE INVESTIGACION

El nivel de investigaci6n de este trabajo es descriptivo, 

pues consideramos necesario describir en una forma profún 

da el fen6meno en cuestión. 

A su vez la investigación posee un nivel netamente teóri 

co-empirico porque establecemos en ella una relaci6n en 

tre los datos sacados de la realidad con un cuerpo de la 

teoría; lo que nos exige tener claridad en las informacio 

nes obtenidas, comprobar las característ±cas presentadas 

durante la formulación del problema permitiéndonos la con 

secuci6n de los objetivos propuestos. 

Mediante el nivel descriptiv� es posible presentar las 

características del fenómeno estudiado, enmarcado en una 

circunstancia tempero-espacial determinada, y hemos toma 

do como objeto de descripción la intervención del Trabaja 

dor Social frente a la problemática de la Educación Bási 

ca Primaria en la comunidad Rosario qe Chengue (Magdale 

na). 
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5. HIPOTESIS Y VARIABLES

5. 1 HIPOTESIS GENERAL

La situaci6n de marginalidad socio-econ6mica y cultural 

y las condiciones ambientales en la comunidad Rosario de 

Chengue son facto�es que afectan el funcionamiento del 

proceso educativo de la poblaci6n escolar, trayendo como 

conseduencia el ausentismo y la deserci6n escolar. 

5.1.1 Operacionalizaci6n de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Condiciones de marginali 

dad socio-econ6mica y 

cultural. 

5.1.2 Indicadores 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Ausentismo de escolares 

de primaria. 

Deserci6n de escolares 

de primaria. 

Marginalidad socio-econ6mi ca sector rural 

Bajo nivel de ingresos 

Desempleo pleno 

Sub-empleo 

Situaci6n económica de la familia 
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Inexistencia de material didáctico y recursos educaciona 

les. 

Malas condiciones físicas e higiénicas de las escuelas. 

Falta de agua potable. 

5.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 

El trabajo Social ante la problemática socio-educativa de 

las comunidades marginadas a través de programas de bie 

nestar social buscando un mejoramiento de las condiciones 

de vida de sus miembros.· 

5.2.1 Operacionalizaci6n de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El Trabajo Social ante la pro 

blemática socio-educativa. 

5.2.2 Indicadores 

Bienestar Social 

Proyectos 

Actividades 

Comunidades marginadas 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Programas de Bienes 

tar Social. 



6. METODOLOGIA

6. 1 METOOO

Para la realización de nuestro trabajo utilizaremos el mé 

todo histórico-estructural por consi·derar que este método 

nos va a permitir estudiar la problemática educativa cir 

é'unscri ta hist6ricamen te en una determinada realidad de 

una forma objetiva y efectiva. 

Por su carácter totalizador este método nos permite conce 

bir la vida social como una iotalidad compleja en donde 

los factores económicos son los determinantes pero no ex 

cluyen lo ideológico y lo político y ·en la cual se dan unos 

movimientos que van desde lo simple a lo complejo, de lo 

concreto a lo abstracto, se tiene en cuenta en este méto 

do las contradicciónes, los vínculos y relaciones entre 

los fenómenos así como también su evolución. 

Bajo este punto de vista es posible hacer una jerarquiza 

ci6n de la totalidad social compleja y articulada con sus 

determinantes básicos y la intervenci6n del Trabajador 

Social en los procesos de conocimientos, transformación 

y superación de la realidad estudiada. 
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6.2 TECNICAS 

Las t�cnicas que constituirán la parte instrumental y ope 

rativa de nuestro trabajo serán: 

Entrevistas formales e informales, encuestas, sondeo de 

opinión, visitas domiciliarias, consulta documental, li 

bros, mapas, etc. 
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ANEXO 2 

FO'l10 GRAFI AS DEL CORREGIMIENTO y 

ESCUELAS DEL MISMO 

IGLESIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO 
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MEDIO DE TRANSPORTE 
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SALONES DE LA ESCUELA EL NUEVO PLANETA (NINAS) 
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