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GLOSARIO 

i\l-'.ROFONOS: lnstrmnl'nto musical cuyo sonido se produce porla vibraci1Sn del aire 

movido por soplo bucal o por acción 111¡,c,ánica. 

<'IIIH.OS: Flauta 

< 'ARflOl'ONOS: Instrumento cuyo sonido se produce por la vibración de una o mas 

1'11C'rda� o l'l<'rn<'ntos asimilabll's a ellos, que ['('Sumen en una caja de resonancia. 

l\l ITOl·ONOS Y Al >IOFONOS: Su sonido se produce por vibraciones del cuerpo 

mi•nw el<-! instrumento y d<'ntro dr cstl' grupo se clasifican todos los instrumentos que 

110 ¡mcdt·n onkuarsc en los otros gl'ncros. , 

Ml•NllRANOFONOS: lnstmmcntos cuyo sonido se produce por la vibración de una 

o d,-s membranas o parches o elementos asimilables, golpeados, restregados o

prcs1011ados. 



ll< l< ;/\!{: Manqar <'I r<'rno para imp<'l<'r la <'mbarr,ación en el agua. 

I ll• 11 >/\1 >I 'S: Sn divino o C'S{'C'ncia divina, falso dios de los gcntiks. 

l'UMl'NII JFS: Protectora drl ordt•n natural en la mitología griega. Se le conoce 

tamhi<'n t•spíri1us frm<'ninos suhtC'mlncos encargados de castigar a los que no han 

emnplido con las leyes dr la naturaleza. 

M< )11/\N: l'alahra 1111<' r.orrrspomle a la voz Chibclta mojas. con que los músicos 

drsi!!,naban a stL� sacerdotes y ltcclticcros .. 

BI{< JM/\TOl.001/\: /\limc.nto 

CI !/\MUERO: Camarón pcquci10 de río 

FOTUTO: Instrumento de viento que produce un sonido. 

CUM lll/\: l '.I nombre cumbia es a¡x,cope de cumhiamba, termino que debe tener 

rclarnín con la voz antillana "( 'umhancha" que en Cuba significa jolgorio o parranda. 

(jlJ/\CI 1/\: Sonajero dr mela!. 
... 

B/\1,/\l)l{O: < irilo, alarido o voz espantadora. 



INTRODUCCIÓN 

Es inquietante pensar que en estos tiempos que el desarrollo cultural de las 

comunidades es propiedad en el desarrollo humano de los mismos y en .la comm1idad 

de Puebloviejo, Ciénaga Grande del Magdalena, se están perdiendo entre la falta y el 

olvido, el conocimiento de los valores culturales. 

Es posible que tales hechos se estén dando por la influencia cultural que los grandes 

medios de comunicación que los países desarrollados estén ejerciendo en la comm1idad 

de América Látina. Pero es imaginable también el hecho que la falta de políticas 

definidas por parte del Estado para la reconstrucción de valores culturales están 

ofreciendo medio para el devarajuste de las costumbres de las comunidades nacionales, 

regionales y locales. 

Ante tales circunstancias el ofrecimiento de políticas regionales y locales de rescates 

y prevención de las costumbres, mitos y leyendas resultan alternativas de desarrollo 

cultural, que deben apropiarse las comunidades, para de alguna manera detener el 

avance discriminado de la penetración cultural; es por eso que en condiciones de 



rd11radorn y <'onsienle d(' lo que significa esa misión se ha come117.ado de hecho a 

inv<'sltgar lo 1¡11c <'stá ocasionando d problema y a presentar una propuesta que 

r<'sp1111da a las n<'cesidad<'S culturales de la región de Puebloviejo. 

l ,;1 sihrnción social, moral y psicol,,gica de la sociedad es preocupante, Hoy más 

,¡ue num .. '8 Colombia necesita de la participación activa de las conmnidades 

¡,ara su ¡,m¡,i11 rt't.'llperadón. 

l ,a inmoralidad. la delincuencia, la trasgrcción de la ley y la insolidaridad se ha 

apod,·rado de la socirdad actual. Se carct:c de lidcr.izgo cívico y comunitario, no hay 

ohjetivo comunes en las comunidades locales. 

El rcnl ro educativo como institución cultural debe se.r fiel interprete de fas 

cx¡wctalivas, in(crcscs, (' ideaks de la comunidad, los cuales se manifiestan en el 

anhrln de solidaridad, cooperación, respeto, justicia y convivencia constructiva y 

pacífi<'a. 

I il centro educativo dche !l<'r d motor de cambio social, de autonomía a partir del 

reconocimiento de la capacidad de autogestión de las comunidades locales, debe 

fonnar para la participación ciudadana, con base en los principios que consolidan 

parli<'ipativamcnlc la democracia. Debe fonnar para el trabajo asociado y socialmente 

prod111·tivo, para la creatividad, para el progreso, la independencia y la autonomía, 



pata la criliódiul. la 111v<'slig,1cion; para la dignificación de la persona y trabajo 

hun1,1nn. 

1 '.I rd11,.ador ,·11 lum·iún ,k los anlrrion•s conceptos debe convertirse en un asesor, 

s11pe1vi,or y dinarnirndor de la fonnaci<in ck los procesos de desarrollo personal hacia 

,·si rncl 11rns.¡t1<· drn a la ¡wrsona ca¡rncidacl. rendimiento, y comportainicntos adecuados 

a los i,kaks. intereses y expectativas de· cada comunidad; esto es hacia los valores más 

,·ntrnilahlrs d,· cmfa cornm1idad loc.11. 

1 ;_¡ rd11rndnr ,·s un invrsligador o¡m<'sto a la r<'petici<Ín de temas y textos a la trasmisi,ín 

,k """'' '!'"' P'''1"'túan d pasado, prrsC'ntando cambio.", parámetros, derrote';>s, 

caminos r imwva,·inn<'s para s<'r pnl<'esado y sdecci,mado por cada C'Üucando , 

autonomía y claridad en cada dr<:Ciún. dccisiiín y acciiín. Es un dinamizador cultural 

<(U<' hnsca no solo n·cupnar sino rnri<¡U<'C<'r y mejorar cada día el bagaje cultural, de 

su comunidad y de su país de aquí ,1uc su centro educativo debe convertirse en 

srmillcrn r,·novador como proyecto cultural. 

!'ara l'I lowo de lo anterior es necesario: 

- 1 !l conocimirnto de las prácticas cxistentl's entre los valores culturales .

. J .a i,kntificaci<in de los roles de la rsrncla. la familia y la sociedad en esas prácticas. 



1 ,, ncpli<"aciún, la inl<'rpr<'lariún y la compresión de esas prácticas y su relaci<lll <'üfl

I;, allst'rKÍa ,k olras all<'mativas dr t•spareimiento, trabajo y organización social para 

la i1k111ihcación dt· la prohlemática rxistcnte. 

1.a dahorarii',11 de nna pro¡mc:,la de camhios para la fom1ación de ciudadanos que

Cllrn-,pomlan rnn una n·alidad srn·ial, a tmvés del diseño de. un programa para la 

n·co11slr11n·1ú11 d1• Valores Cnllnralcs l'n Danzas y Leyendas que promueva el 

dcsa rrollo 1111111;1110 y n11'jorc la calidad educativa de los habitantes de l'uebloviejo y del 

1111s1110 111mlo pro111ovr1 l'I drsarrollo de la constituci,1n política, nacional y la ley 

g,·m·.rnl de rd11cació11 1·11 lo rrkrcnlc al ¡J('rfil dd nuevo hombre colombiano. 

FI Mmnnp111 d,· 1'11rhl,wiejo se cncu<'nlra uoicado a cincuenta minutos de la ciudad 

dr llarranquilla, a trcinla y cinco de la ,·imlad de Santa Marta, a la orilla de la Ciénaga 

(,rnmk 1k San la Marta v del mar Carihr. 

l·:11 espacio soriornltural de l'stas rnnmnidades van implícitos diferentes actos 

1·ol1Clianns. sns diferentes c:oncrpc·mn<'s y actitudes, los lugares como la esquina 

,·n la ph1ya, la til'nda, el pan111c, la rasa de la cultura, la escuela, han 

configurado en el dl'V<'nir histórico, social y cultural; cuando viven en un mismo 

univrrso por t<'nl'r las mismas vivil'ndas, las mismas comidas, los mismos artes 

y C(HHJH1rfan1i<·nl<1s. 



1.os pt111ci¡ml,·s cs¡rncios d,· cm·11<·ntros c11ln• las gcnh•s nos pcm1itcn identificar rasgos 

d<' 1 a rnlt II ra. cargada de una gran exprriencia entre ellos comurws, por 

•·1c111plo n·11111rs,· ,·n los mismos lugar<'s a unas horas dctcm1inadas, en la

¡1111·rt:• d,· la casa. <'n la t'squma para dialogar ,le lo cotidiano y lo cultural, 

,·n In n1s:1 d,· la cultura para n·s,·atar las costumbres de la <'scuela, para 

hablar sohn· sus pmhli•mas. 

1 >e ah, ,¡nr rl Municipio de l'nrhlovi,·jo ,·s una eomunidad de vocación pesquera, 

;,gri,·nla ,·n algunos srrtor!'s y salinero l'll otros, errando sus verdaderos espacios 

I ista ronmnidad rstá compuesta por dieciséis mil novecientos habitantes. 1 .a unidad 

de invcstigaci<Ín la constituyeron los ancianos, los jóvenes, y los niños de esa 

<'<llllUIIÍdad. 

1 'sa invt'stigaci<in sr ori,·ntó bajo 1111 cnfo,¡m· critico social, donde se investigaron las 

rdacmncs que los homhrt's estahlccen para su coexistencia pacífica, con miras a la 

ohtc•m·H,11 del conocimiento a travrs ,k la unidad de trabajo. 

l ,as rrlal'innC's ,·ntr,· C'I sujeto u objeto SC' darán a partir de la pertinencia de la 

idl'ntidad rnlt.ural y la similitud de las rclacionC's sociales en forma horizontal, con un 

diálogo ¡1C'nnarlC'ntc, rctlrxivo, consicntc, aetivo, transfom1ado, mediado por el 



,·on<K1111w1110 v rl'SJlC'to por las individualidades. 

l ,1 mvc·,llgaciún se• d<'sarrollo bajo los postulados de la invcstigacián, accián 

pa nicipac·ión donde• 1<,s in lonnantl'S claves y las técnicas de la obscrvacicín, participante, 

la ,·ni r<'v1sta ( !an!o individual corno gmpa 1) y el taller educativo son dctcnninantes en 

d pn><'l'Sll.

l'I ,·01rne11111<·n!n grm,ni la relkx1<í11, la critica, y la autonomía en pos del interés 

,·man<'ipatorio, r<'lacionando 1:, 1,•,,ria y la práctica en los procesos de la vida cotidiana 

(l'IV\XISJ. 

Se hnsní c·,tahkcn la opnrt111mlail de hacer uso público de la rcgicSn para la 

trnnsl,m11aci,,n d,·I homhrr esprciíkn y su !llC'dio social, con base en el camhio de las 

rrlac·i,111<', social1•s. hacia fonnas emancipativas descd1ando la falsedad de conciencia 

y la, 1h1sio11<·s ,ohrr In ,¡nr se. lrn mantenido el poder político y vinculado a la cic.ncia 

al li111non:imir1110 sol'ial; sobre hase material de trahajo, el simbolismo y la interacción. 

1.n fl'<'na cnlica sociHI s,· dió como autorreflexión sobre el proceso lústórico de la

sociedad. y su prrtrm·ncia. 1.os intereses grncradores del eonocimicntó se aparecieron 

drntro drl lrahajo, d knguaje intrrncción y el poder, relativizando los diferentes 

modelos de ciencia eón el fin <!tico ucl hícn común. 



l'ara llevar a cahn el proceso se dieron los siguic.ntes momentos invcstigativos: 

( 'nnncin,i,·nto d,· la prohlemáticn de la unidad de trabajo. 

l'cmatizanón: rdkxíún sobre la realidad. 

1'n,gr:1n1;wH•n: acci<Ín corrrs¡)()ndicntc a la acción planeada c¡ue huscó transfonnar la 

rr:11 idad. 

I knl ro de ,·sta 111rtmlología la t<•oria ¡wnuitiú acercarse a la realidad desde el primer 

monwnt". la lógica de la construcción se <lió en la PRAXIS social a partir de los 

pn!ccsos hislón,·os dC'I dC'sarrnllo dC'I aspecto humano.

1 •sir ,·nfoqt1<' investigativo conw.n7Í> con d diagmístico, estableció una estructura lcígica 

grncral y una eslmctura 16gica particular c·nn una unidad de trabajo dependiendo del 

momento y nrct•sidadcs de la investigación. Se gcnerali7.Ó a partir de las muestras y 

se as11111i,·rnn prácticas especificas no generalizables. 

l fna w:,_ n•coll'ctada y tratada, y analizada la informacicín se dctem1inaban las 

dd,ilidadcs falencias y las nccesidad,·s de la misma comunidad, luego de identificadas 

rsas m·n·sitlacks sr hizo una priorizaci<Ín de ellos organizándolos en orden de 

imp<Ht;im·ia y posibilidad<'s ck solnci,ín. Postetinn11rnte se establccicí la estrategia de 

la llnvi:1 dl' 1dras para c·slabk,·imi,·nfo d<' posibles alternativas de solución. 

Fsl<' programa se• diseí1n sobre· la haS<· de le�� resultados que arrojó la investigación 



valornda cn términos dc ncccsidadcs, prioridades e intereses de la comunidad; y tuvo 

en cm·nta las dirncnsioncs histáricas (•ulturalcs, pcdagágicas, participativas, curriculares, 

acad<-rnicas, sodalcs sohrc los cualcs la comunidad educativa de Puebloviejo tiene 

basadas sns cscuclas. 

1 .ns ;1 karwcs dr csk pmyc.cto son los de proporcionar a la comunidad una serie de 

h,•rrn rn,f'n1"s rn las rlimcnsionrs antcs cnumcradas, que le permiten un cambio en su.<1 

pdcticas cn procura dc una mejor calidad dc. vida y el poteneionamicnto del desarrollo 

humano. 

Por su eondicián dc proyecto pedagógico sobre unos de uno de los temas de la 

enseñan,.a que establece la ley 15 de kbn'ro '8 de 1.994, en su articulo 5o. 

Sn condición d<' proyecto pcdagágico para mejorar el comportamiento en la comunidad 

en parlreular a través dd cambio de sus prácticas de utili7.ación del !iempo libre. 

Queda daro entonces que el propósito de este proyecto es mejorar el comportamiento 

en la comunidad que tradicionalmente ha sido marginado de todas las políticas y 

progranrns que de alguna manera ofrere el Gobierno Nacional. 

IJe la misma forma iíenc como propósito dárselo a conocer a todas las instituciones 

educativas del municipio como también a representantes del Gobierno Municipal. 



,. \l,\LOIU�S cu1;ruRALES LEYENDAS Y DANZAS FOLCLÓRICAS COMO 

POTENCIADO RES DEL DESARROLLO EN SU COMUNIDAD 

Constantemente se plantea, tanto en las escuelas .como en el seno de cualquier 

instituri<in vinculada con la poblaciiín infantil y juvenil, el hecho de que el momento 

actual está marcado por una d<'sorientación y una inestabilidad, fruto 

princi¡mlmcnte de: 

" 1. l Jnos cambios sociales. en todos los sentidos (tecnológicos, culturales, etc.). 

, Una t•sc.asa clarificaci<Ín de los valores que deben ser considerados 

nm10 básicos, lo c¡ue ha llevado a la confusión entre Jo que es 

rl'almente fundamental y lo que puede ser considerado como formal, 

arbitrario o ll<'gociablc. 

1. Una artitud d<' los adultos que rodean a niños y jóvenes, quienes se

comportan de una fomta poco rt,sponsable, unos o desoi;ientados, otros, 

pero inadecuada en ambos casos, ya que se pone en evidencia que no tienen 



daro ni 1111 rol educativo ni los criterios y valores que trasmitir "('J. 

< 'rrr111ns pn,·s <¡m', ,ksdr nuestra perspectiva educativa, es necesario plantearse la 

nrnnrrn m�s id,ínea dc dar una orienlaci<Ín clara y adecuada ya que el niño 

tiene qn<' ser guiado y tiene <1ue encontrar, en los adultos, la base con la que poder 

fonnar su propi:1 ickología y poder c·onslruir los fundamentos de su actuaci<Ín futura. 

" 1 <'.I tema de los valores ha sido largamente tratado desde la filosofia, aunque 

consideramos que, en líneas generales, al haber diferentes enfoques, no se 

dispone de una síntesis que pueda llevar a los profesionales de la educación y 

las familias, especialmente, en los momentos cruciales como ocurre actualmente, 

en que debes encontrar respuestas claras a un tema tan trascendental"<2l. 

En este S<'ntido consideramos que estamos ante una situación relativamente confusa, 

dehido a c¡ne hay diversos autores c¡ue hablan de valores ofreciendo diferentes 

dasificaciones, argumentos y conexiones, por lo que puede ser útil establecer unas 

pautas c¡nt• puedan clasifkar el pan()rama y facilitar la intervención. 

( 1) QUINTANA CA BANAS, José María. Pedagogía Familiar, Narcla, S.A. de

Ediciones, 1.993, Madrid, pág. 95. 

(2) JBI D. pág. 96.



1.1. TEOltÍ/\ PEl>/\GÚGIC/\ DE LOS VALORES 

l .a f;!,,solia nos presrnta los valorrs como unos idralcs que interesan a las personas, 

I'. 1 'oulqué ( 1.961 :.147) dl'finc el valor como ,rcl carácter de una cosa estimada corno 

1.,,s valores. p1ws, lo son en función de las apetencias y necesidades de las 

personas, y de ahí los problemas suscitados en el establecimiento tanto del elenco de 

los va lores auténticos distinguiéndolos de los contravalores, que también existen y 

cuentan rn la cktem1inación de los comportamientos, como de las prioridades entre 

ellos. 

Quizá la principal cuestión, desde el punto de vista pedagógico estriba en discusión 

d<'I relativismo de los valores, en el mundo contemporáneo, en efecto, domina 

la i1lc-a de qm·. así como "sobre gustos no hay nada escrito", tampoco sobre 

valon·s. 

l'rro tienl' el inconvcni<'ntc de que si se admite la arbitrariedad de los valores, toda la 

nomiafividad pedagcígica que es <'senda( en el concepto de educación quedan sin base. 

ni jnstif1caeión posihl<'s. Pero el relativismo axiol<ígico se supera considerando que los 

individuos, además de sus gustos y preferencias de tipo emocional ( que son 
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rstrictaml'nte pl'rsonalcs), poscl'n una necl'sidades racionales, las cuales, si se plantean 

corret·tamente, en lo <¡ue tienl'n de fundamental, son comunes a todas las personas, 

rste l'S d razonamil'nto que hace J. M. Quintana (1.988:271-287) para tratar de 

l's!ahkt·<'r la ohjctividad de los valores y por r�msiguiente, de la cducaci<>ll. 

H. Marín (l'n varios. 1.981 :65-85) ha intrntado aplicar la teoría de los valores presentes

rn los sistrmas rducativos de once paísl's de cosmovisiones muy difcre.ntcs. Opina que 

rn todo currit·ulum escolar deben figurar como objetivos valores de conocimiento, de 

es�imaci,ín (o reconocimiento), de rxprrsi<>n (y activi dad) y de creación y término por 

ria hora r un modelo dr inclusión en los planes de estudios escolares, de los valore., 

fundam<·ntales, añadiendo que " los valores deben practicarse siempre, ha de llegarse 

al compromiso personal, la acción libremente emprendida, reiterada, convierte en 

lrnhitual la singular decisión de optar por una ordenada escala de valorcs"(pág.82) . 

Tamhi,'n S,,\l .\'.,\l)OR l'FlRO (1982) ha planteado y orientado el tema de los valores 

,·n !'! c¡creicio dl' la rducación, connotando el papel que tiene en la misma, 

ha dr <"nrrespondcrll' a los valores pragmáticos, estéticos, intclcctualcll, morak.s y

trasc1'mlcn!alcs, pero añadiendo que" todos los eventos han de ubicarse en el contexto 

ck hi� valores que dignifican al hombre" (pág. 211). 

( ·uamlo hablamos dé los valores hac.cmos referencia, como decimos, a aquellas ideas,

innegociahlcs, que constituyen la base por la que la persona actuará automáticamente, 



:1111<' ,·11,dq1•1<'r situaeion. de fonna positiva "drcuada y valida. 

,\lµ11n"' valnrt•s <f'I<' se dch,·n trasmitir y prn<'ticar son los siguil'ntl's: 

•\ltrnism,•. r,v,snw. d1·111ocraC'in. lilwrlad. fid,·lidad, hont'stidad, honradc:1. justicia, 

rrs¡H lf1 <.::;t l1il1 e l;t tf. Sel! !(la rid::i, 1. 

• i\llmismo. - l's ,·I valor por ,·I c1n<'. rl individuo tiende hacia los d1m1ás de una

manl'r:i d1·s111frrt's:rdn dl'dirando su 1i1·mpo lihrc, dinrro, etc.; contnlponkndosc al 

rgnís,n10. 1 'si<' tipo d,· comportamirnto dclw ser gcnerali:1.ado entre los de su entorno, 

pudiendo llegar a reperc·utir, incluso, cn sus comportamientos más amplios y también 

proli•sumalrs ll. Martínc1. Mut ( 1.989:243), señala como objetivo de la Educación 

Social d promt>vl'r háhitos de colahoracitÍn, tole.rancia, compresión y convivencia. 

• ('ivisnm. - Valor qur lleva a tener una actitud positiva hacia la comunidad

n.•prrsenfando los ohJ<'fos, actuac1or1<'s, cte. Fsta actitud positiva puede dirigirse, 

lamhi{,11 hacia (ns dt•más 1·omo commudnd, desvelando el interés hacia una posible 

parti!'ipací<in para optimizar d fnncionamicnfo del grupo en el que se vive, ya sea 

hnrrin. 1·scnl'la, l'lll(lrrsa. purhlo, ,·i111lad. rte. Colaborando con más o menos 

prolagnnismo 1·11 la� iniciativas de los dcm�s pensado rn como favorecer la convivencia, 

nwnifrslamlo st•nlimi,·ntos de solidari<.lad. l'ul's como afirma O. Rcboul (1988:34) "La 

hnmanid,id eo11stituye un valor <fllC trnnsciendc a lodos los relativismo". 



a Democracia / libertad. - Este valor lleva al individuo a comportarse respetando los 

valores de los demás con lo que se valora el pluralismo, la libertad de pensamiento y 

acción, siempre que no atenten contra. los demás en ningún sentido - valora el diálogo 

y, por tanto, la capacidad de entendimiento y respeto. Valores como este y el anterior 

han sido inchúdos por LOGSE en el curriculo previsto en la nueva Reforma 

Educativa, pero en cambio, se han olvidado otros que son fimdamentales, como 

lo ha criticado J. M. Quintana (1992). La libertad de los hijos depende, en parte, de] 

buen ejercicio de la autoridad paterna (M. López Bochero, 986:110). 

• Fidelidad. - Valor que se manifiesta en el hecho de mantener la palabra dada, el

comportamiento adquirido, el hecho de presetvar incondicionalmente. Conlleva a una 

actitud sincera. 

Significa no solo tener claro el compromiso personal con los demás, sino también 

querer respetarlo, llevándolos a cabo sin engafíos, sin justificaciones para no cumplir 

lo pactado. Se manifiesta una lealtad. Hay diferentes tipos de fidelidad; personal, 

religiosa, política, etc. Como afirma R. Medina (1987:192) 11El objetivo primordial y 

último en la educación moral es la creación y afianzamiento en el educando <le las 

virtudes morales, siendo la fidelidad una de ellas". 

• Honestidad. - Es la manera de proceder que da prioridad al respeto o haber asumido
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personalmente, está estrechamente relacionada con la honradez, aunque creemos que 

su matiz podría situarse en el sentido de que la honestidad lleva a comportarse; 

desacuerdo con nuevos criterios personales. 

• Honrada. - Está de alguna manera con la honestidad. El matiz es que, de hecho

lleva a fomta de comportamientos relacionados con la lealtad y el deber, pero actuando 

de acuerdo con unas normas aswnidas socialmente, con unos criterios morales y con 

unos principios y valores establecidos objetivamente. Implica, pues, tener una moral 

autónoma ( Piaget, 1972), es decir olvidándose del autocotitrol donde los criterios de 

ácción no se derivan del hecho de poder ser descubierto o castigado, como sucede en 

la moral beteranoma propia de los más pequeños. 

• Justlda. - Valor que lleva a cumplir los acuerdos según la ley, reglas normas que se

consideran positivas y equitativas. No se favorece a nadie de forma especial y se 

reconoce el derecho legal, moral, administrativo que corresponde a cada persona o 

situación correcta. Dar importancia a este valor implica un control ante el egoísmo y 

lleva a la persona a actuar de forma justa, aunque nadie la obligue. 

• Responsabllldad. - Valor que lleva a responder a los compromisos adquiridos

sin evasiones, justificaciones ni necesidad de papeles que lo exijan. Va más 

allá del cumplimiento especifico determinado por el lugar y condición. De él 
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se derivan actitudes y comportamientos emanados del individuo quien, de 

acuerdo a su edad, rol o lugar que ocupa, responde positivamente. Escribe 

R. Medina (1.990:39) que " ese dificil y delicado tránsito desde la enajenación

y la dependencia en que el niiío pequeiío se encuentra en el medio familiar, a 

la posesión responsable de la propia personalidad, es decir a la conquista de la 

h"bertad interior, es otro de las importantes tareas educativas propias de la 

familia. .( 

• Solidaridad. - ''Valor que lleva a considerar que todas las personas deben ser .
•·

tratadas con el mismo criterio de justicia con el que queremos ser tratados, lo que 

exige y da respuestas positivas, al menos actitudinalmente, ante situaciones de 

individuos y grupos sociales menos favorecidos aun en detrimento propio para intentar 

pelear la injusticia"Ql. 

La identificación y vivencia de los valores siguen excluidas del proceso educativo. El 

joven se reciente de sus valores e identidad adquiridos en el contexto cultural primario; 

los espacios propios de la escuela continúan organizándose artificiahnente fuera del 

contexto cultural de la comunidad a la cual pertenece la escuela. 

" La divulgación de la cultura y la exaltación de los valores del país viene siendo 

influidas por culturas foráneas que desvirtúan la esencia reahnente nacional de 

(3) IBÍD, pág. 103.

.. ...
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nuestra cultura'1(3·1>.

Cuando hablamos de desanollo debemos entenderlo como el paso para cada uno y 

para todas las condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas, es 

decir que todos vayamos teniendo la posibilidad de ser más como personas. 

Para esto es indispensable reconstntir y vivir nuestros valores morales y culturales y 

llegar. a una organización social, económica y política que permita a todos la 

participación, el bienestar y el progreso. Es decir, ayudándonos unos a los otros 
•·

podemos tener la oportunidad de llevar una vida mejor.

1.1.1. El folklore. Es, en esencia la suma de conocimientos populares o el empírico 

saber popular. Es la cultura o autoexpresión del pueblo en cuanto al arte y a la ciencia 

se refiere. 

Folklore es palabra inglesa ideada por J. W. Thoms para designar a los conocimientos 

tradicionales del pueblo. La vos Folklore está compuesta por dos términos: Folk, lo 

popular, y lore, lo tradicional. En Inglaterra la voz Lore designo inicialmente a las 

(3.1) MINISTERIO DE Educación Nacional, Núcleo como proyecto de desarrollo 

cultural, pág 12. 

·-·
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canciones de cuna tradicionales; después a todas las canciones de tradición· y 

finalmente se aplicó a todo lo tradicional. La palabra tradición se deriva del velbo 

latino trado que significa "yo entrego, y es por tanto, todo lo que unas generaciones 

entregan a las siguientes. 

Así, el origen de la palabra Folklore dice: Tradición popular. Pero esta tradición no 

es científica ni se aplica a la universidad, sino a un tipo especial de gentes y por ello 

será típica. Como solo, según Varaguoc corresponde a las ciencias colectivas sin 

doctrina y prácticas colectivas sin teoría, además debe estar vigente o viva y así la 

definición más completa seria la tradición popular, típica, empírica y vi�11<•J.

Para su estudio se establecen divisiones mediante, el esquema del árbol del folklore. 

Este lleva cuatro ramas que son: el literario, el musical, el coreográfico y el material 

o demosófico.

Dentro del folklore literario encontramos (copleríos, refranes, dicho y adivinanzas), en 

el coreográfico encontramos (Trajes típicos, danzas y juegos coreográficos), en el 

musical encontramos (principales instrumentos musicales, tonadas y cantos), en el 

material o demosófíco están (artesanías, mitos y supen,1iciones, medicina popular, 

(4) ABADÍA MORAIBS, Guillermo, Del Folklore Colombiano, Panamericana

Editorial, Santafe de Bogotá D. C. Colombia, pág. 17.comidas y bebidas). 

·--
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1.1.2. Lns n-gioncs colombianas. "l's más l<lgico establecer la división del territorio 

nacional. no por departamentos qm· son divisiones políticas o administrativas variables 

nm l'H'< ll<'rKia. ya <JUC de los nueve estados colombianos existentes desde 1.863 hasta 

l .8fü,. hov son ln•i11la y dos dcpartanw11tos, la división ecológica es más c.stable y por 

ello desde 1.9'.\8 se lijó en México (Ouilkm10 Abadía y Antonio García) la división por 

wnas o r-cgmnrs así: región Andina o de la Cordillera, región Caribe o del litoral 

Athíntiro. rcgi1ín Pacifica o del Litoral Pacifico y región Llanera o de. Los Uanm; 

< lri1•111a l<-s. l .a Andina consta 1k lrcu· l'Otna mts que son: Antioquia, Caldas, Risaralda, 
• 

()uimlio, Tolima, 1 luila, Cun<linamarca, Boyacá. Santander y Norte de Santander y la 
. ' 

mitad oriental del Vallt- del Cauca y Narii10. I..a Caribe consta de comarcas que son: 

!\tlfínlico. Bolívar, :;ucrc, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira. La Pacifica consta 

de cuatro comarcas que son: Choco, la mitad occidental del Valle del Cauca, Cauca 

y Na I ii10. Una regi<>n insular e.stá formada por San Andrés y Providencia, Comarca 

qm, d,·ll('ria int,,grnrsc ,·on la Caribe por su situación geográfica pero no tiene las 

<'Xpresioncs d,· la ( 'aribc sino unas pocas de la Pacifica y Otras de las Antillas•�5J. 

1.1.2.1. Rc¡:hín Andina. ( 'omprende todos los departamentos que se encuentran en la 

zona rnontai10sa Andina. "Al suroeste del territorio colombiano, en un lugar conocido 

como l'l Mundo de los Pastos, en el departamento de Nariño muy cerca de la frontera 

(5fÍilÍD. pág. 23.con el Ecuador. 
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Por ser región de diversos pisos térmicos, alberga una notable cantidad de bellezas 

na turalesn(6). 

''En lo que tiene que ver con el contexto poblacional, la región está habitada 

por más del 90% del total de colombianos, concentrados principalmente en los 

grandes centros urbanos, lo que la clasifica como la más densamente poblada 

del país. 

La distnbución étnica de sus gentes es tan variada como el número de 

departamentos que la integran. Así encontramos varios núcleos de población 

de mayoría mestiza muy unificada y con predominio de aporte indígena en los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca y sur de Santander, antiguo 

asentamiento de familia lingüística Chíbcha y en Tolima, Huila, sur del 

Cauca y Nariño por influencia Canbe de los dos primeros y Quechua 

en los dos últimos. 

Muy rica en agricultura, ganadería, mine1ía e industria, esta región es parte vital 

de la economía del país"<7l. 

Folklore Literario de estas regiones. Coplería: La copla, del latín Copulom, que 

(6) IBÍD, pág. 25.

(7) IBÍD, pág. 26.
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significa enlace, es la acomodación de un verso con otro para formar la estrofa; verso 

es cada uno de los renglones de la estrofa. Los cuatro versos de la copla llevan medida 

silábica de ocho sílabas (octosílabo) o de siete (heptasilabo) y combinadas de siete y 

ocho. 

De la formula 8-8-8-8: 

Bebamos desta bebida 

para principiar el re:r.o, 

pa quel alma del dijunto 

coja juerza y tranque tieso. 

De la formula 8-7-8-7- que le sigue en frecuencia: 

Me puse a toriar un toro: 

lo tome por la mita, 

el toro laba en Arauca 

y yo labo en Trinidá. 

La rima más frecuente en la copla folclórica es consonante, es decir, que suena igual 

a la sílaba terminal en los versos segundo y cuarto (rero y tieso, en el primer ejemplo). 

En contadas ocasiones la rima no es consonante sino asonante, es decir, suena no igual 

sino parecido al oído, así: 
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Me gusta bailar ceo. Lola

porque Lola baila bueno; 

Lola se deja .llevar .. 

COD,J.o caña pal· ingenio. 

De manera que la oopla folclórica o "canto" popular ha de tener siempre cuatro versos 

que riman el segundo con el cuarto y en forma oonsonante, de preferencia; ha de 

expresarse en lenguaje rústico y no académico y ha de tener "gracia" para que se fije 

en la memoria del· oyente.·· 

Los negros de barbacoas 

cuando se ponen camisa 

parecen plátano asao 

rebolcao en la ceniza. 

• 

Folklore Musical: Principales instrumentos: entre los aerófonos están la ''hojita 

vegetal" los chiflos, las flautas traveseras, las flautas derechas (pitos), el cacho de toro 

o cuerno, el periquillo y los pegantes, las quenas, las dulzainas, armónicas de boca o

violines. 

Entre los cardófonos el más representativo de la zona es el tiple, derivado 

.. __ 
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d<' la guitarra latina, la bandola, la bandurria <.'spai1ola. La guitarra morisca. 

1 'ntn· lo� a11!{1fo11os o idiofonos son frcrneutes en "Chucho" o "Alfandoque", los 

"quinh,llos" y ",·sk•rilla", la "carroca", c·aballar, el "guad1e", el carángano tic vejiga, la 

ca iia d(' raspa o raspa tic ranuras, la rnparazón de armadillo, las cucharas de 

palo y la matraca. 

Fntrc los 111cnhrn11ófo11os son frecuentes el bombo o tambora, la pandereta y la 

"samh11hia". 1 (1 "chimborrio" o tambor cúbico. 

Tonadas y Cnnlos.: La tonada hase ch: la región Andina es el bambuco. Que es la 

cxprcsi<Ín musical y cor<'ográfica más importante y representativa, no tanto por su 

ralidad nrnsic·al. ya ,¡ur ,01110 canto es su¡x·rior la guabina y como danza es superior 

<'i c·111 rnl:w, pero si por su amplia dispt'rsi<Ín, ya qu<.'. cubre trece departamentos. 

''I ;is vari<.'dades dd bambuco son seis: Sanjuanero o bambuco fkstero, Raja leña 

u bambuco motado en coplas picarescas, Fandanguillo y Capituscz o bambucos 

,.oplados ,·n ,lucio. Vueltas Anti<l([Ucñas y Guaneña. 

( lt ra tonada importante d<.' la r<.'gión Andina es el torbellino. Su fuerte ancestro 

indígena está sefüilado por que sus células rítmicas se encuentran en el canto 

(k viaje de los indígenas. 
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· • Yuco-Motiloru , La interpretación musical ,está a cargo del trio de cuerdas

colombianas (tiples, bandola y guitarra).

La Guabina. Es un baile cantado normalmente ,io danzado. 

El instrumento de acompañamiento de las guabinas mantiene su riqueza 

tradicional y está acompañado en la parte melódica, por requinto y tiple, 

auxiliado a veces por la flauta JÚStica de caña. 

•·

El pasillo y la danza. Son dos aires culturales muy populares en el medio 

mestizo de la zona Andina, el pasillo apareció en 1.800 n(al. 

La danza era la modalidad lenta del waltr
., así como el pasillo era la variante acelerada. 

Al parecer vino la habanera cubana. 

El Bunde Tolimense, es la mezcla del Bambuco, Torbellino y especialmente Guabina 

Huilense, es una pieza particular del maestro Alberto Castillo Bautizada de esa manera 

por su significado de "Mezcla y confusión de gentes, revoltillo de cosas diversas". 

Rumba Criolla. Fue una pariente de la Cubana, popular de 1.925 a 1.940 cuando 

(8) IBÍD, pág. 36.
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Miloadt·s < iaravito, Emilio Sierra y el Clmeco Isidoro 01ávez la pusieron en boga . 

.lorg,· ¡\fil·,. manifiesta que Sinra y Oaravito fueron los creadores de un nuevos tipo 

,k n .-aciún que tuvo muy corla vida y hautii,aron con el titulo de Rumba- Criolla. 

Folklol'\' Coregrálico. - '! 'rajes típicos: l ·:l trajc o atuendo vestuario para los danzarines 

dt· t·�t.w tonadas es simplementt· el dt• los campesinos de dicha región. A veces se 

utilizan prt·nili1s típicas como d sombrero Jipa, y el pañuelo Rabocgallo, la camisa 

colona o sin cul'llo. la ruana de lana dt• jerga, el pantalón de montar y las alpargatas 

1·11 ."' homhrc y eorrosrn de pimlo. sombrero de Suaza o de tapia pesado, falda de

saraza con ,milo de rondas o de olan, pantalones o reboso de caperuza, blusa de 

man¡:a larga y bordada o corta al codo, alpargatas blancas con galones negros o cabeza 

adornada de ílores, según el dima. para la mujer. 

Hs rawnable un l rajt\ rnmpcsino condicionado por el clima y el tipo de trabajo que se 

rcaliz.a en una región detcm1inada. 

111 de las bogas del río Magdalena hiw exclamar a un turista inglés del siglo pasado "el 

unifonnc de los trabajadores fluviales en Colombia consta de sombrero y tabaco". 

Folklol'\' Material - Artesanías: 1.a arLcsanía más importante es la vivienda, que posee 

car,íctcr tradicional es la que podemos considerar como folclórica, la vivienda nativa 

dejada desde tiempos inmemoriales por nuestros indígenas, se conserva en la 



actualidad prácticamente sin mo<lificacioncs. Son ranchos de una o dos piezas, techo 

,le paiJ. parcdl·s de troncos clavados en l'.I sucio con cañas secas de maíz en los 

intervalos. n>11 111rn sola pucrta sin Vl'nlanas y fog6n interior, las camas son de cuero 

de (lSt.• <l c.Í<' f('S. 

< ltra l'lma de la región Andina. los guamhianos construyen casetas de palma "Bolsa" 

o hl·kcho arbort·rcntc, lecho de paja, puertas y ventanas amplias, paredes dibujadas

sohrc cal. aquí <•nconlramos algunos elementos extraños, como la cal y los dibujos que. 

señalan la influ<'ncia de la civilización m<'stiza, preturbadora de la tradición guambiana . 

Las aclttal<'s hahitacioncs llamadas dcpurrande son de planta circular sobre cuatro 

columnas <'11 cuadro. dc ahí salen los paraks que suben a formar un cono en el techo 

que S('. rnhrc con hojas de palma atadas con bejuco. Los conos son de corteza de 

� rhol. <·s11<·cies ti<· ca Lr<•s. hamacas en ocasiones y el fogón debajo del dom1itorio. 

Mitos y Supersti�;oncs. El mito indica un mandato; tiene la fuerza de una ley, 

particulannenk en las trihus indígl•nas: sc basa en leyendas y fábulas, celebraciones de 

ímlok religiosa. los miln� pueden ser ,livididrn; en tr<'s categotías, mayon.•s, menores, 

y <'Spanlos. 1 �is mayores constituyen una espeei<' de deidades tutelares; los menores 

se �s11nila11 a genios malt'fic<�� o traviesos y los espantos son simples visiones o 

sugC'stiorws emparentados con los espíritus o ánimas de los muertos y se 

localizan l'II lugares sombríos. o medrosos, l·omo cementerios, graneros o casonas 



destnndas. l •:n esta región Andina �on notables los milos mayores, como: 

l ,a M,uln•monle: protege del ambiente. en espacial las aguas, y su mandalo en que 

mulie dehe haiiarse en sus ríos crecidos, pues la Madremonte castiga a quien lo hace 

produnendo ronchas y púslulas en la piel. Creencia que se justifica por que los ríos 

crecen con las fuertes lluvias y cslas arraslran desde las orillas hojas y maderos 

podridos. rndávcrcs de animales y malcrías orgánicas en descomposición. 

1 •I l.ln,ra rnsquin .- Fs per.;onaje sdvátko protector de los animales de pezuña (venados,

<'OllC'Jns, tatabios, danll's) y por eso el mismo tiene pies de chivo como el fauno o 

caripC1k ¡:riego. 

1 ;1 l';itasola.- Milo típicamente Colombiano. es personaje múltiple, especie de furia o 

lumcnidcs grit,gos q1w tit•nc un solo pie lo que le da su nombre, corno proteclora de 

los hnS<1m·s y <'<•1110 alcgoria dd árbol, que tienC'. también un solo pie. 

1-:1 Mohan o Mojan del Tolima y lluila, vive en los pozos oscuros de los ríos y 

q11d1radas tropicalc:-. es persona¡c tutelar de las aguas y ahoga a quienes intentan 

hanarsl' l'll sus dominios. 

1 ,a 1.lorona .- 1 is un mito selvático, muy popular el la selva del cara re en Antioquia, es 

aqudla que lanza un lerriblc alarido, siempre aparece en noches de luna, cuando los 
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monteros solo temen a dos cosas: al tigre, que en tales noches sale a cazar y al 

horrendo grito de la llorona. Lo lógico es que el grito debe corresponder a algún tipo 

de animal, pero su efecto aterrador no pennite verificar a que pueda deberse. 

La Candileja.- O luz viajera, es una luz que aparece en las montañas y cementerios y 

ceya explicación se debe. dar a algún viajero que fuma tabaco o Jlcva una luminaria o 

a los fuegos fatuos que se ven en los ce.mentcrios campesinos y que son emanaciones 

del fósforo que sale de las tumbas y al contacto del oxígeno del aire se encienden; este 

fósforo procede de los huesos enterrados o, a veces, de metales sepultados en las 
•·

guacas indígenas.

Medicina popular. Los campesinos indígenas aplican a sus enfermos hiervas y 

extractos en forma de cocciones, infusiones, macederaciones, emplastos, y pociones 

cntrn otras heredadas por tradición oral, tomado de las tribus indígenas antecesoras 

o su estirpe o cercano a su ambiente.

Comidas y Bebidas.- Este tipo de folklore, científicamente denominado como 

bromatologia, compre.nde todos los elementos que constituyen la comida o la bebida 

típica de una región o un país: en esta zona del país se dan difere.ntt>.s tipos de 

comidas, tales como: frijoles (rojo) acompaftado de arroz blanco, came molida, 

chicharrón, chorizo o morcilla, huevo frito, aguacate, tajadas de plátano maduro, 

patacones y arepa de maíz pelado, esta es la que en Antioquia se llama la bandeja 
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paisa. 

Otros platos que se dan son la pe.pitoria de chivo, hec.'10 c.on base de menudencia y las 

tripas del chivo y se utiliza para aoompañar el chivo asado. 

1.1.2.2. Reglón Pacífica. Esta región está delimitada por el departamento del choro y 

la región costanera occidental de los·departamentos del Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño. Su costa mide mil trescientos kilómetros de longitud. 

En la zona encontramos una población escasa de gente.s etnicamente conformado 

como mulatos de predominio negro y algunos núcleos puros como la raza negra. 

Paradójicamente la incomunicación, ha servido para que desde un punto de vista 

folclórico, la cultura popular de las gentes del Pacifico se haya conservado bastante más 

pura que las de otrns regione-S de Colombia. 

En cuanto a su geografía económica, la región tiene un comportamiento desigual 

debido a que la franja del Valle del Cauc-.a es claramente más desarrollada que sus 

vecinos; en este territorio se. encuentran plantaciones de arroz, algodón, sorgo, frutales 

y pastos para la ganadería entre otros . 

... __ 

42 



El departamento del Chocó se nota una economía de bajo ingreso familiar, altos 

índices de inmortalidad, analfabetismo y una precaria infraestructura ñsica. 

A pesar del abandono y la falta de vías, es uno de los departamentos más ricos del país 

en yacimientos de oro y platino, se ellplota la riqueza maderera y la agroindustria. 

Folklore Literario.- "Las gentes de esta región han conseguido a través de sus 

tradiciones orales, ya sean coplas, relatos y décimas una especie de revancha en contra 

de la dominación y la pobreza. Al igual que sus aires musicales el folklore literario de 

la región del Pacifico posee un fuerte sincretismo europeo y africanott(9). 

Coplerfo: 

(9) IBÍ D, pág. 86.

Y o soy el Enriquicito 

de la boca é culebrero, 

el que me masca me traga 

y el que no, me pasa entero. 

Es mi novia la palanca 
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mi padrino· el canalete, 

mi parienta la batea 

y mi hennanito el machete. 

Refranes y dichos: Negro con soco, se pierde el negro y se pierde el soco. Al cura 

oírle la misa y sacarle el cuerpo. 

Acüvinanzas: Chiquito como un c.angrejo, cuida la casa como un hombre viejo, (el 

candado). Mi comadre larga, larga, que camina con la espalda, (la canoa). 

Folklore Musical. Principales instrumentos.- El más característico es la marimba de 

chontas. Musicalmente es un xilófono (maderas sonantes) que existe en todos los cinco 

continente.s. También usan los tambores ( cumeno macho y hembra ) varios 

guasas (sonajas, tubulares de. guaduo), una tambora y un redoblante. Para los 

aculturados se usan, tambora, redoblante, platillos, clarinete o fliscomo o 

bombardinos para la melodía es decir un rezago de antigua banda militar o de vientos. 

Tonadas y aintos. " El litoral pacifico es abundante en aires y tonadas 

musicales; la tonada base es e.! currulao, nombre que al parecer proviene de.! tambor 

tradicional de un solo parche llamado cumcno. De lwcho el soporte rítmico del 

currulao lo dan fundamentalmente dos cumenos (macho y hembra), a los que se 

asocia la tambora y el bombo, el redoblante y las guasas. • 

'"··-
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lil Makt'rnlc o Maqucruk, es una <lanza parcimoniosa de ancestro cortesano. 

FI i\guah:ijo.- Rniha ,·stc nomhre por ser una tonada que se ejecuta cuando 

S(' haja por los ríos ,·n las cmharcacioni.,s tradicionales di., la ri.,gión. El 

,\gu:iha¡o st• ('<•nsidcra eomo un · Canto dC' viajl'" o de "hogar". 

l .a .luga ,·s una cmrupll'la léxica d<' " fuga " por referencia al juego <le las dos 
• 

vm·1·s que inlcrvicncn t'n d rnnto; así que un currulao, patocaré o berejú 

(air.,· muy si1111lar al patocan') puC'd<'n ser cantados en "aire de Juga ""('°l .

Folklore \.'flrco¡:rálko. 'Trajes típicos.- representados por camisa sin cuello, llevan 

paíml'lo. franl'la en vc.z de camisa, pantalón a media canilla y de lona o lienzo, pies 

<kSt·alz,,s. en la muj,·r. un simple hal<ín a media pierna y flores en el pelo. 

Lla1m1s y ¡ncgos rnrcográficos. ! ,as dikrl'nti.,s danzas son: La Canoa, Paula, El florón 

y 1 �1 Margarita l'atiana, 1-:1 Babozu y la Niiía"( 11>. 

liolklorc M11teri11I. i\rlcsanías: FI litoral Pacilico es notable por el trabajo de metales 

hnos rn lslm<'no. i\ndagoyo, Condoto y ()11ihdo en el Chocó y Guapi en Cauca. En 

pap s,· trahaja l'n Sandona (Na mío) y <.iuapi (Cauca). 

{10) l lll l>. 

(11) IBÍIJ, pág. SI - 84.



Mitos y Superstidones. El Hojarasquin del Monte, La Tulivieja de loa ama del 

Darién es similar a la Llorona cfo la gran zona Andina. El Gritón. 

l'v1cdidna Populm·. En la zona indígena de la regicín, el uso del ''Pildé" o borrachero, 

o Tonga, es frecuente por parte de los hechiceros que ofician como intermediarios

entre el individuo y los espíritus. 

Uso de la ni.iaora o veneno del árbol del fiú-fiú o veneno de rana negra la usan las 

tribus para envenenar flechas. El tabaco tiene aplicaciones mt,dicinalcs. 

Comidas y bebidas. En la región Pacifica abunda el pescado de río y de mar y por 

tanto su riqueza gastronómica gira en tomo a estos productos. 

Como ejemplo de su cocina podemos citar diferentes preparaciones con base en el 

arroz atollado con jaibas, de almejas de chombero con calamares en su tinta y otros. 

También se conswnen calamares rellenos de arroz, huevos y guiso; pescado con lulo 

chocoano, pusandoos ( preparaciones de bagre, pargo o coraima con papas, yuca y leche 

de coco). 

También se usan las semillas de chontaduro, el plátano, el ma1ú, las pianguas de ostras 

de mar entre la población negra, así como las pepas de pan o panas, o el cacao blanco, 
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como bebidas utilizan las chichas. :de, maíz, de chontaduro, de plátano, etc. y 

el aguardiente verde llnmado "viche". 

1.1.2.3. Reglón Llanera. Es Ulla gran llanura que se extiende a partir de las 

<'Stribaciones de la cordillera oriental hasta Vent',znela, y es la que confomia !a región 

de los Llanos. 

La veg(,tacióu domina11te es de, pastos mejorados, naturales de cobertura dersa sin 

prácticas agronómicas, bosques y selvas. El dima de la Orinoqiúa está detcm1inado 

por periodos see.os y lluviosos con 1ma temperatura media de 27°C. La población 

asentada en los tres llanos es de tipo mestizo predominante. 

La economía: gira en tomo a la ganadería principalmentl', siendo el númrro de 

caber.as con la quinta parte del lota l nacional, también se pueden encontrar extensos 

cultivos de arroz y palma de aceit,,. En las ultimas décadas ha crecido la e,qilotación 

petrolífera. 

Folklore literario. En la regi6n Llanera es común encontrar relatos tales como los del 

Vaquero t\raucano Ronaldo Vigó, Íbamos los tres pa Tauromena cuando, a la orilla 

de UII bebedero vimos al gilio que taba sentiando; Mauropardo se tiarrimó y el güio 

..... 
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<'omrnzó a rcha rlr rl vaho. jalandolo pa jartari;elo; entonces Ramoncito y yo sacamos 

las pcinillas y k dábamos al vaho y sonaba común alambrada de puas, las pcinillas se 

�111dl.tn111 v 1·1 Julio cada v1·1. jalaha más a Mauro pa más cerca. 

< 'opkrío: 

¡\ nadie k tengo miedo, 

tan solo al toro sentado, 

qm, llll'. tuvo to· una larde 

yo corriendo y el parao. 

Muy c('khres en el llano son también los galeones, fonna de corrido utilizado para 

aro111pai1ar las faenas de vaqucria de rigurosa rima consonante y obligada en la sílaba 

",w" Jlilra que así r.l ganado se ac{>slumbrc a su sonido. Uno de los más populares 

1•11 ( 'olomhia es 1•! llamado l .adislao. que die{' en su veri;ión más completa. 

Yo nad cn los mismos llanos 

y me llamo l .adislao; 

y soy un turpial pud pico 

y un tigrc por lo rajao; 

con una soga cn la mano 

y un !!,arroh· rcahuyao 

yo soy más bravo quiun toro 
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y más agil quiun verbo, 

y aqud que no lo creyera 

que se salga de contar 

pa probarle que soy 

un hombre requetemplao. 

lkJrancs y dichos: Rcinoso. ni viejo ni mozo, ni menos de Sogamozo. Llanero no 

lunrn caldo ni pregunta por ca111ino. Al hombre pobre y sin plata la cama lo mata y si 

lic1!l' mujer. se acaba de joder. Nunca te ca�s con viuda, por que mula que otro 

;inrnnsa s1C'111pn• sak jctidura. 

1\divi11a11zas: Mi nm1adrc la negrita. que cuando la aprietan grita, (Ja escopeta). 

lkl 1a111aiio, color, teste y rehuzno de 1111 hurra que no es burro. (la burra). 

Folklore nmsil-al. "Principales mstrumentos. En los instrumentos llaneros predominan 

los card<Íl<>nos. a causa del origen hispano o flamenco del joropo; la bandola" Pin-pon 

" de cuatro cuerdas y caja sonora grande; el "cuatro de igual número de cu-,rdas y caja 

pcquefia. el handolin que es un {cuatro de ocho .cuerdas y caja mayor; el arpa 

pro<'Nlente d<' V<'n<·zuela de 34 a 38 cuerdas"< 12>. 

Tonadas)' cantos. 1 '.n trnla la re¡;ón l lanera la tunada base es el joropo. Del término 

(12) IBill,pág. 103.



árabe Xamp que significa Jarab<', po; su procedencia flamenca que se hace latente en 

d 1.apaln> dd baile. Es tonada. canto y baile típico de los tres llanos colombianos y 

1lt• los n11ni vcnl·1.ola11os. es más haile que danza porque predomina la pareja enlazada. 

1 •I in�tnnnental típico usado tradicionalmenl<' en el joropo colombiano constan de 

rnatro, hamlola pin-pon. carraca y bandolín. 

U na variedad de joropo es el Pasaje, que podría definirse como un joropo, lento 

rndt'lll'ioso. mn ktra descriptiva. amorosa y lírit<I, se usa el arpa en vez de la bandola, 

011.a vanant<· es <'I st•1s cuya cinco davcs se d<'.nominan "seis por ocho", "por derecho",

''hg11rrn<'0'. ''atrav<·sao'', y "por numcrat·ión'' o "numerado". 

FI s<·is por odio se llama así por los rompascs que ejecuta. 

HI fi.i.:11 rno es la tinirn modalidad propiamente danzada y su nombre proviene en la 

m¡uc;,a ('11 las figura dC' su corC'ografia; heC'h:i C'on parejas sueltas. 

l'I sris por mmt<•ración es el que su l<·t ra siempre incluye temas relacionados con los 

111ím1·rns o con las numt·raciones, así: 

Quien die<' que no son una 

la rul'da de la fortuna 

quien dice que no son dos el rcmedizo y la tos; 

so 



qui<'ll die(• que no son tres 

<los rnballos y w1a res. 

( >1 ro ''I'" <le ¡ornpo <·s d zumba- qm' zumba, con origen en festividades y sátiras según

de dcdm·(' de su nornlH<'. 

I J galnún es una fonna <le canto ganadero y sólo tiene como ejemplo de baile en 

< 'o(0111l,ia d < iak1ü11 Llanero. obra de Alejandro Wills sobre w1 joropo venezolano 

11:rniado el Arnuato con mezcla de una danza santaforeña titulada El Rodeo, con 

<'orcogrn Jfa ck·I ma{·stro Jacinto .laramillo. 

Folklun· Cure<•Králko. Traje.s típi<x>s.- En el hombre fue tradicional el sombrero de 

pahn.t. panlaloncs "garrasí" o "ui1a de pavo", hasta la pantorrilla y con abotonadura 

para arr<·mangarlo; camisa sin cuello, c.l "halleton" de dos fases (rojo y azul); muy 

funnc,naJ para las gcnt<'s por S<'T un gran poncho de ballctilla, el pantalón y la montura 

el las fr('rncnt('s gamas o lloviznas llaneras, d rejo o soga de cuero era una 

parakmalia ocasional que se llevaba en la monlura. 

l ,a muj,·r usaba un camisón corto a la rodilla y nada más. Las coti7..as (sandalias o 

1!par¡:�t�s d(' cm•ro). Snn el <·alzado ohligaúo y funcional para hombres y mujeres. 

l>m11.as )" jucKos corco¡:ráílcos. " 1 ÁJS Cuaúrill\ls <le San Martín", en el t.-ual participan



cuatro comparsas llamados con los nombres de guahibos, galanes , y moros y 

cucaracheros, como identificación de indios, cristianos, moros y negros, se compone de 

diez figuras: guerrilla, saludo. oes, peine, mediaplaza, caracol, alcancías, culebra, pollo 

y despedido. Esta se celebra todos los años el 11 de noviembre en toda la plaza. 

Folklore materiaL Artesanías. - En madera se trabajan las arpas, cuatro y todo el 

material agrícola, en cueros las sogas o rejos para ganadería; en fibra de cumare y 

cbiquidnque. cordelero, chinchorros, recabas, sombreros, en huesos, los carracos con 

instrumentos. 

Mitos y supersticiones. El más popular en los Uanos es el Niño-Paira que cabalga en 

ancas de las bestias y cansa la cabalgaduras por pesar mucho. por ser un niño de oro 

macizo que aparece y desaparece, según la bestia se canse o ya este descansada. 

La Uorona de la zona selvática. 

El Boraró o Curupira (especie de Hojarasquin) que grita como una escopeta, tiene por 

el tamaño de un antebrazo, con solo cuatro dedos y ojos como los del jaguar. Muestra 

un pene de gran tamaño y orina a algunas victimas para matarlos. Como los pies 

llevan el talón adelante, sus huellas despistan a los cazadores. 

La Patasola también es mito llanero y aparece como responsable de las perdidas en la 
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selva. de la muerte de los hacheros y cazadores, uf como de los mineros. 

El Patetarro es personaje que perdió una pierna en una regerta y lleva el muñón 

metido en un tarro de guadua, la seaeaón purulenta que allí recoge es vertido en los 

sembrados causando perdidu a cosechas, contaminación de las a� y peste de los 

ganados. 

Medidna popular. En esta región se usa mucho la corteza de quina hervida para las 

fiebres palúdicas, la otoba y la caraña para protegerse de las picaduras de zancudos, 

pitos y chinches. 

Las hieles de culebra (especialmente la "rieca" o cuatronarices) se beben en agua dulce 

como antídoto contra las picaduras de todu las serpientes y posiblemente aminoren 

un poco sus efectos, pero acompañada la.succión de la herida. 

Zumo de guaco o, Aristología se usa para igual fin. La leche de iguerón es muy usada 

como antihelamfnico por todos los que padecen de lombrices intestinales. 

Comidas y bebidas. El hombre del llano ha logrado adoptar sus hábitos alin1enticios 

no solo a las condiciones de su entorno sino a su trabajo . 

.... . .  
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Consume la "Mamona" o ternera, quizás el plato más conocido de esta zona. oo falta 

en·ninguna festividad que organice el.llanero. 

También se co1111ume el tamal, la arepa, el "manoco" que es granulado de yuca o 

mandioca con miel de abejas, el cosabe o harina de yuca brava, el plátano asao o mto, 

la yuca, el chonque y la tabena y el ñame, entre bebidas, el quarapo y las chichas de 

maíz, bananos chontaduros y arroz. 

•·

1.1.2.4. Reglón Caribe. " Es una región bastante irregular de unos mil seiscientos 

kilómetros de longitud sobre el mar Canbe - desde el cabo Tiburón, en el limite con 

Panamá hasta Castillete en la península de La Guajira - Abarca los siguientes 

departamentos: Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Córdoba, Bolívar y Sucre. 

En su orografía se destaca el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta asiento de 

las tribus Kogi, Sanká e Iyka de la familia lingüística C1tibcha, pone dos picos más alto 

el Bolívar (5.770 m) y el Colon (5.800 m). 

Más del 30% de la población costeña se concentra el las capitales y al rededor del 60% 

habita en las cabeceras municipales. De carácter alegre y descomplicado, el costeño 
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del Litoral Atlántico tiene muy señaladas diferencias con el del Litoral Pacifico, más 

aislado aunque por ello folclóricamente más puro. 

Debido a su clima en la región Canbe se cultivan principalmente el algodón, 

el arroz, la palma africana,, la . yuca y el sorgo, también tiene abm1dantes 

tierras dedicadas a la ganadería extensiva, en lugares como las Sábanas de 

Bolívar y Cesar. La zona es rica en minas de carbón, sal y yacimientos 

petrolíferos y cuenta con importantes puertos marítimos en Barranquilla y 

Cartagena. Gracias a sus extraordinarios paisajes, su industria turística es . 

igualmente destacada•1<13J. 

Folklore literario. 

Coplería: 

Si te rallan como coco 

y te botan el bagazo 

y te queman como leña 

con la ceniza me caso. 

Yo quiero aprende pa boga 

pero veo ques mal indicio 

porquel agua tiene un vicio 

(13) lBID, pág. 64

55 



quia! lJUC' no nada lo ahoga 

l{1·1"1a111·s y ,!ichos: Mentir y comer pescado. requieren mucho cuidado. Donde manda 

rnpit:in no manda marim·rn. Salwr y 110 n•cordar es lo mismo que ignorar. Aguacate 

rnadnro. 1111<> sc¡iurn. T;111lo trahajo C'I padn• que el hijo nació cansado. El caballo y 

la 111t1in al ojo st• han de: tener. Yo me· llamo Juan de Orozco que cuando como no 

l"UJlt)/.CO. 

i\tli�i11a111as: Un animalito ingl1's camina y no tiene pies, (el tren).

María J'aladm tuvo 1111 nmchacho, natliC' ha sabido si es hembra o macho, (el hueso). 

Folklore Musical. l'rinripaks lnstrunwntos.- Los instrumentos más notables en la 

n•Liiú11 son: las IJautas d,, pin, o dl' fotula mal llamados "gaitas" (macho y hembra). 

< >tro ms•rmnenln notal:ik l'S l'l tambor "pc·duchc" del pabique c¡uc son Basilio del sur

de< 'a 11agcna. ln�tnm1l'.nlos de la cumbia: gaita hembra, gaita macho, maraca Caribe. 

l11stru111c11l<�� de la cumbia moderna: cai1a de millo. guacha, maracas, tambor llamador, 

tamhor alc,grc, tambora o bombo. 

lnstnmwntos del Vallcnato: Anirtll'ún de botones, guacharaca, caja vallenata. 



Tonndns .V cnnlos. 1 A1 más importaiHt· es la cumbia, aire zambo formado por melodías 

imlígnias y ritmos de tambores negros. 

1 .a <·11mhia dásirn nunca ,e canta y solo es <lanY,a y toque. instrumental. 

Segün i\quiks 1.:scalantc, con but•n conocimiento en la materia, d instrumental 

autentico de la cumbia consta de dos tambores, una tumbadora o bombo, guacha, una 

n1aran1 v una caíía <k millo. 

( ltr;,� va nantes de la c-umbia si son cantadas, como el bullercngue, el mapote, los 

porros, las salomas y la malla. 

FI h111lcn•11gm· o h11llarc-ng11e, es cumbia danY.ada solo por mujeres. 

l·n la n1m!11amha p,,pul.ir se interpretan variedad de aires (cun1bia como tonada-base 

nwpot<'. fandan.l!o. porros y otros más}. 

Su au11·111lo se i<lcntilirn también con l,i� grandes camisones de maternidad y la cintura 

abomhada connín en el traje típico Jcl bullerengue actual. 

1.a vo,. " bullercnguc" sip,nifica paks<.Ín, los porros, llamados "puya" y "gaita". En el

(:C·.sar. Magdalena y La Guajira están los cantos llamados "vallenatos" (por Valledupar) 
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y q111· son; el "son". el "paseo", el "mc:rengue" y la "puya" según Consuelo Araujo· de 

Molina. <·n su ohra Valknatología. el son es lentísimo, el paseo es lento, el merengue 

1111 pon• 111�s 1;ip1do y la puya más an·lerada. 

1-"11 el valknalo se cantan los sm·esos más destacados de las provincias a modo de un 

1wríód1n1 cantado o tradici6n oral. 

Fn 1 ;i < iuajira son propias de las tnhus Wayíu las mossís de donde se copi<Í la cafia 

d,·. 1111lio usada eu los rnmbios modernos de la región Caribe.

FolkloN.' l'Or<'ognífko. Trajes típicos.· ! in el hombre se usa para las danzas el pantalón 

blan,o y la camisa sin cuello, el sombrero de palma llamado ''vucltiao" o "concha de 

joho". la mochila de colores vivos y en la mujer blusa de manga corta, falda amplia con 

romlas. llort•s <'11 el ,·aht·llo y pies descalzos o cotizas o sandalias de cuero. En el 

de�, rrollo de algunas danzas ,·01110 la cumbia, la mujer lleva un mazo de velas 

C'nccndidas porque es danza nocturna o playera. 

l>a111.as y jnel(os co['t'(tl(rálims. "Fn C'I folklore costeÍIO es de especial interés el

,·011ocin11t•11to de las danzas ,,,rn coreogralia� C'speciales. Supervivencia negras y un 

marnulo C'spíritu dt• ac11lturaci<Ín indn·española. Entre ellos podemos destacar la 

Ua111.a de la llurra Mocha, en la cual los hombres llevan vestido de color gris recuerdo 

,k la piel de los jnmentos y la mujeres es solamente una, lleva vestido de asno y con 
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una sola oreja. De ahí el nombre de la Burra Mocha. Al marchar van prendidos de 

unas banderas blancas, maracas y tambor. Hacen unos gestos vulgares para imitar el 

trote de los asnos y bailan al son de ritmos vigorosos y raros; luego cantan coplas al 

son del tambor, la maraca y la fiauta•<U>. 

El baile de las comadres es otra danza antigua muy típica de la Costa. Se efectuaba 

todos los primeros jueves de enero, fecha antigua en la cual se iniciaban las fiestas del 

carnaval. 

•·

El baile de las pilanderas, la maestranza organizada por grupos de hombres disfrazados 

de mujer con polleras que atraen por brillo y apariencia ostentosa. 

La danza de los Pájaros, las gentes se disfrazan con vestidos de plumajes, imitando 

pájaros, llevan máscaras de picos algunas veces largo de acuerdo con el ave. 

La danza del diablito. Se compone de hombres que representan cierta ave rara, con 

un cuerpo cubierto de hierbas de cogollo de palma de cuma o palma de vino que 

señida al cuello caen sueltas hasta los talones, al rebullirse en el cuerpo forman ruido 

y se esponjan para agacharse. 

(14) óCAMPó LúPf:Z, Javier, Las Fiestas y el Folclore en Colombia, El Ancora

Editores, 1984. Pág. 201. 

.. __ 
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También destacamos la danza de los goleros: la danza del paloteo, originaria de 

Magangue, donde se representan soldados que van al combate y antes de partir juran 

a la bandera. 

Entre otras danns de la región Canbe están la danza de los Matachines, la danza de 

los Toritos, a danza de los Coyongos, la danza del Congo Grande, la danza del 

Garabato o de La Muerte, la danza de Los Gallinazos y otros que reflejan variedad de 

folklore costeño. 

•·

Folklore material. Artesanías.- En algodón se fabrican mochilas, hamacas de morroa, 

sombrero vueltiao. 

Mitos y supersticiones. Según la mitología de los kogí de la Sierra Nevada, recogida 

por el profesor Reichel-Dolmatoff, el origen de la humanidad está íntimamente ligado 

con el crecimiento de "mata de auyama" cuyo tronco es divinidad suprema. La madre 

es pues la creadora del universo entero y todo lo que la conforma ocupa un puesto en 

este enorme árbol genealógico. 

Según el mito no existe una línea divisoria entre el hombre y el animal y de hecho para 

los kogí los animales piensan, hablan, y tienen "alma" o espíritu. 

La bramadora es un balandro o bramido que espanta a los ganados en las cercanías 

..... 
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drl mnntl' y anunda las pl'stes de los hatos. 

I il p.rilon: prrsonificaci1í11 de los lomados. kmpestad<'s. borrascas del (',atibe y parece 

idc11tif11·,us.· con 1111 hunH·án. 

"1"'11idna po¡mlnr. 10:ntre los indígenas t\rhuaeo de la Sierra Nevada, las curaciones 

,k los hruios o "mamas" que atiihuycn los maics al pongao o maranguayo. También 

,·1111 ,. los arhuan,s. d co11M11110 de la 1·orn. lan 1·omún en la Sierra Nevada solo puede 

""r J'<·rrlltlitl<, fl<"1r <'i ,nanta. 

Fn I"' lahras dl'I prok-sor Reichl'I-IJolmatoff entre los kogí de la Sierra Nevada de 

Santa Marta el uso de la coca tiene un alcance expresivo muy religioso y su ritual es 

,·quivaknl1· a la iniciacilin sexual, nmfundiéndl� extrañamente el manejo de los 

11lt·nsilins de t,,mar la coca 1,i:111 las idt,as de copulacit>n. 

l'.I tabarn: es utilizado en preparación de "manilla" usado por los pioches. 

HI al�odú11 d<' s,·da es muy abmulank en la n,gión Caribe como tóxico y veneno de 

fl<'dtas. 

t:mnidas y hl'hidns. l �1 rnrina cost,·úa pos<'e deliciosos platos basados en frutos del 

mar. aunque también cuenta con cxcekntcs carnes provenientes de la Sábana de 
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Bolívar. 

Las comidas más populares de la Región Caribe son: El arroz con coco en Cartagena, 

El patacon, el ñame, el bollo limpio que es un amasijo de maíz pelado y queso, la yuca, 

la auyama, el ajonjoli, la carne de chivo en el Cesar y la Guajira, el arroz con mariscos, 

el mote de queso preparado con ñame pelado y picado, queso criollo y suero, el arroz 

con Chipi-chipi, la arepa de huevo y las carimañolas, arracachas rellenas de carne de 

cerdo. Entre las bebidas esta el ron blanco y el guarapo costeño (Agua de panela con 

jugo de limón. 
• 

1.1.2.4.1, Subreglón PueblovleJo. Puebloviejo de la Qénaga, municipio del 

departamento del Magdalena, al noroccidente del departamento, a 50 minutos de 

Barranquilla y a treinta y cinco minutos de la ciudad de Santa Marta por carretera 

Troncal del Canbe. 

Tiene una extensión de cuatrocientos noventa y cinco kilómetros cuadrados está 

adornada en su topografía con las ciénagas: Grande, Pajaral, Machete, Tigreras, 

Anchicaya, Pivijay. Las cubre una superficie de cuarenta y cinco mil hectáreas ( 

Instituto Geográfico Agustín Coda7.zi, Botogá. Estudios de suelos del Municipio de 

Pueblo Viejo, 1972 ). 
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" Puebloviejo de la Ciénaga fue elevado a la categoría de municipio a través de 

la ordenanza No 54 de la Asamblea Departamental del 22 de agosto de 1.892 

por lo que constituyo un elemento fundamental dentro de su acontecer 

histó . H(lS) neo 

Sobre altimetrla y climatología el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha realizado 

estudios de esta región. En cuanto a la altimetría esta región investigada se encuentra 

a dos metros sobre el nivel del mar. 

Relnmes: Pero en la actualidad tenemos a don Prisciliano Márquez Orozco, que es 

conocedor de este tipo de dichos, veamos: 

Caimán no come caimán. Al carajo lo respeta hasta el tiburón. El santo que no es 

visto no es adorado, cuando el río truena piedras traen. Con el mal y porfiado. El 

niño que es llorón y la mama que lo pellizca. Donde hubo fuego cenizas quedan. Si 

hoy me odias fue porque ayer me quisiste. A caballo regalado no se le mira los 

colmillos. Bote grande ande o no ande. No hay peor cuña que la del mismo palo. 

Tanto da el agua al cantaro que lo rompe. El que tiene rabo de paja no se acerca a 

la candela. Adiós luz que te guarde el cielo. Al mal tiempo buena cara. C.amarón 

que se duerme se lo lleva la corriente. Esta como gallina en patio ajeno. El castigo 

del cuerpo es la lengua. El que juega con candela se quema. En boca cerrada no 

(15) DOMÍNGUEZ OJEDA, Carlos, Puebloviejo de la Ciénaga Pasado y Presente.
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entra :no�ca. 

Adivina111:as: Sm·kn csn1charsC' en éporn <le velorio y las escuelas para pasar un rato 

<livc11 ido y son los �igui,·11tcs: 

l',·qm•lin rnmo un ratón y cuida la casa como un león, (el can<la<lo). 

T,,n¡z.o lomo y 110 soy caballo, l<"ngo hojas y no soy árbol, (el libro). 

Soy la rnlo1u.1<-1 ,kl 1111111<!0, sin mi no ¡11a·de haber Dios, Papas y Cardenales si, pero 

l'or!tíl'icrs 111•. ( la klra O ).

1 •,I qm' lo ha<'<' lo hace cantando, el que lo compra lo rompra llorando y el que lo usa 

"" lo v,·. (<'I ra¡ón <l <'I ataúd). 

I ispinazo para lank y barriga para atrás, (piemas). 

1 ..11go largo como una anguila, no ti,·nc pescuezo ni costilla, (el camino). 

1 ,,.,11 n•wm1do de mil rolort•s, vcstidn cn el vientrr de su madre, se c.omi<'i su padre 

vivo. ( d huevo). 

lllan<"º fu<' mi nadmi('n!o, colorado mi vivir, de luto me vistieron cuando estaba para 

nwrir. (la uva). 

i\nkayn hu,·w.-il<h� y ay,-r capullitch� 111aí1ana volaras como un pajaritú, ( la mariposa). 

Entre· pared y pared esta el t1('grito Manuel, (la pw1tilla). 

I A, ulrm1a soy del cil'lo y 1•11 Dios el tcr,·er lugar, siempre estoy en navíos y nunca me 

V<'S en el mar, (la letra OJ. 

Donde c¡nil'ío, quiero espero la nodic pa pegar pelo con pelo, (la pestaña). 
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Toro que anda. gil que camina, bruto será quien no me adivinas, (el toronjil). 

Que hay entre cielo y tierra?,-(la letra Y) 

Corté, corté, fui a mi casa y me arrinconé, (el machete). 

Cinco varetas en un varital, Di seco Di verde se puede cortar, (los dedos). 

Tradldón Religiosa: En este pueblo del Magdalena se festejan fiestas patronales, 

donde los feligreses concurren con fe y agrado, entre las fiestas tenemos: 

•Fiestas patronales de San José: Este es el patrono oficial del pueblo, por este santo

se le dio el nombre al pueblo y á. la parroquia. En la !glesia de Puebloviejo se 

encuentra una imagen de san José, casi del tamaño natuxal, construida en yeso, tiene 

en la mano derecha el niño y el la izquierda una rama de olivo. Su cuerpo esta 

cubierto de un vestido blanco y una capa azul. 

El pueblo cree mucho en los milagros de San José, lo sacan en proseciones y ofrendan 

anualmente, se realizan est as fiestas el día 19 de marzo. Pero lo más leído y referido 

de generación en generación son sus leyendas acerca de los milagros de San José. 

"Uno de l os milagros de este famoso sant o fue el que sucedió en la calle ancha, 

en la casa de la sefíora María García. Allí comenro un incendio violento, las 

llamas alargaban sus lenguas alcanzando las casas vecinas, soplaba una fuerte 

brisa ayudando a propagar el incendio sobre las casas construidas de madera y 



l<'th•>s ,.k palma. 1 �'l sd1ora María cs�aba R'cién parida. Pedía auxilio y los 

\<Tinrn; rnrricron a socorrerla. lograron penctr.tr y la sacaron por la puerta 

1 • .isna. l .u,·go armados con ga lonl,s con agua intervenían para apagar el fuego 

qu,· no pudi,·ron calmar y las n111j<,rcs se aferraron a San José para que d fuego 

I Je pronto vieron un viejito con una rama apagando el fuego, a pocos minutos 

aquello quedo oscuro, los vecinos sorprendidos siguieron al vecino, pero al 

ll<'gar a la ig.l<'sia desapareció, hlC'go abrieron las puertas de la iglesia y lo 

cnc<,ntramn con la ropa chan11Lscada"< 16>. 

Olm 111ilagro Ílll' el scfior l ,eopoldo l'cz.zolly, un pescador de mucha fe cristiana quien 

s.-1liú a su faena l'l 17 ,k rnarl�l. nara así Í<'stciar la lfosla de su Santo Patrono. 
. . 

! >es!""'' <k v�rf:ls horns <k camrno •e lt• presento un mar de leva.

I !I anll' la! situación logró ag-arrarsc de la embarcación, ya que no podía alcanzar el 

ro11do. f11<· tanto su rnq1.o a San José 1¡uc a,¡ucllo quedo calmo y en ese preciso 

111omcnto una isla sc lc presento donde pudieron voltear la embarcación y recoger sus 

apan·jos, logrndo así ll<·gar a la orilla frC'nlC' a. la iglesia para cumplir su promesa. 

( ll
i
) 1 >OMINl ;lJEZ OJED/\, Carlos. Cultura Talosoica-1..acustre Del Valle de.

Cic:nai:a Magdakna. TC'xlo d,· tisis 1995. l'ág. 140 
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Otras de 1's fiestas religiosa son: La Virgen del Carmen, que se festeja el 16 de juijo 

en Pueblo Viejo y Palmira. San Pedro se festeja el 29 de julio en el corregimiento de 

Tasajera. La Virgen del Rosario que se festeja el 30 de octubre en el corregimiento 

de la Isla del Rosario. 

Juegos y rondas tradidonales. Los Puebloviejeros como elementos lúdicos apelaban 

a la tradición, donde, tomando del entorno ciertas vivencias reelaboraban como juego, 

hechos en su propia cotidianidad donde demostrando su condición del ser económico, 

magnificaba ciertos animales armando fábulas, donde dotaba a estos del don del habla 

y de una inteligencia muchas veces superior. 

Veamos algunos de los juegos: 

Libertad: Este juego a mitad de la calle donde hay dos partes previamente escogidas, 

uno como la raya y otro como la cárcel. Necesita dos equipos, unos que huyen y otros 

que persiguen para iniciar el juego dos lideres se sortean el derecho a escoger de 

primero a su primer compañero, en una competencia de salto, malicia y agilidad. Los 

dos lideres se abren unos veinte pasos con las piernas juntas y las manos a la cintura, 

se miran y comienzan a saltar el uno hacia el otro mientras gritan: Pico, respondiendo 

el otro monto, esto lo harán al llegar a una distancia desde la cual den tremendo salto 

uno de ellos pise los pies del otro. Quien gane esta competencia inicial tendrá el 

derecho a regir su ·primer compañero diciendo: cojo a fulano, a lo cual responde el 
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otro yo cojo a sutano. Así en ese orden van escogiendo a sus compañeros de equipo 

hasta dividirse en dos bandos. 

La lleva: uno roalquiera< de los muchachos persigue a los demás hasta tocar a 

cualquiera 'de los participantes del juego, gritando la lleva al momento de tocarlo, 

automáticamente le coloca una penitencia quedando liberado, mientras que el que fue 

tocado tiene que perseguir a los demás, así sucesivamente. 

Emiliano: Este juego, c.onsiste en que varios niños eligen quien hace el papel de 

Emiliano y se coloca de espaldas recostado a una pared y los brazos abiertos los otros 

integrantes del juego van cantando: 

Emiliano que le dan? 

la cebolla con el pan 

Emiliano que le dieron? 

la cebolla con el huevo 

Periquito la de atrás? 

señorita mamá 

Vaya a ver si Emiliano 

Esta vivo o esta muerto 

·--



·. Emiliano que le dan? ••.

Cantando así, la ronda avanza, el primero pregunta y el ultimo averigua que hace 

Emiliano, .quien es representado por otro que afuera de la ronda haciendo 

mimicamente las actjvi� que se le ocurran. 

Cuando ya se lleva largo rato de ronda, la mamá manda a averiguar si Erniliano esta 

vivo o muerto. Cuando ya se encuentra muerto todos huyen en desbandada siendo 

pemeguidos por el. 

Folklore material. Artesanías.- Las artesanías de la comunidad de Puebloviejo son 

elaboradas por artesanos que tejen redes de atarraya, trasmayos estas son elaboradas 

con nylon trasparente, utilizan para este tejido una aguja de mangle o pasta. 

Hay personas de la comunidad que construyen las embarcaciones tales como botes o 

cayucos, canoas. También construyen canale!es, chasas o platones de madera para 

echar el pescado que van a vender. 

Con la concha de las o.<;tras y chipi-chipi hacen artesanías. 

Leyendas. Puebloviejo de la Ciénaga tiene leyendas unas con un arraigo popular 

intrañable que viene de siglos atrás, trasmitidas de generación en generación, otras más 



cercanas aun, en el tiempo, pero que de igual forma han ido tomando fuer7.a en la 

mentalidad del puebloviejero, enriqueciendo con ello el patrimonio cultural y folclórico. 

Algunas de estas leyendas al menos las más sobresalientes, las trataremos de bosquejar 

respetando la comunidad, entre mohana, el hombre sábalo, el pescador del otro 

mundo, la leyenda del caimán. 

•La leyenda del caimán. Versión Puebloviejo.- En la región lacustre, al rededor de

toda la albúfera existen estos saurios anfibios desde Cachimbero situado a los 

alrededores de la cabecera municipal de Puebloviejo, cerca del puerto de las mercedes 

hasta el rincón de las garzas y por la orilla de la isla Salamanca, el sitio denominado 

Barita del Caimán, por su habitath, hoy sitio de interés arqueológico de todo el 

santuario de la Ciénaga Grande. 

El señor Llsandro Marriaga, natural de Pueblo Viejo un decimero que el año de 1.864 

escribió los versos de la primera danza, la cual llevo como madre caimanera al señor 

Josclito Ojeda en sus versos hace mención a los diferentes casos de mordedura y 

muerte como a los señores Félix Vega, Manuel Pacheeo, Estebano Ojeda. 

También a la sefiora Esther Montilla, natural de Santa Ana Residenciada en el Barrio 

de Rincón Guapo del antiguo poblado y que años más tarde se traslada a Polo Norte, 

frente a C',achimbero y Puerto Las Mercedes. Esta señora por tener costumbre 

ribereña solía lavar a orillas del puerto cerca al río a pocos kilómetros de distancia de 



las 1,1:t de l'ío v I orn donde viviú el S<'í1or llojato y su familia en tiempos de creciente, 

las ag11a" ,k la< '.i{-11aga se tomahan dukcs, ella coloco su lío de ropa en una piedr.t y 

,·11 I;, ol 1a M' st·n1,·, a lavar. 11st1• anfihio hi1.11 mal su calculo al lanzar su zarpazo tiro 

,·I lio d,· wpa y a <•,ta st·i1ora la tiro. dando un grito aterrador. 

< 'ua11<10 de prontti los vecinos ck l'ud,lovil·jo entre ellos el negro Lince salieron a 

n·srnfada. t\ÍJos tkspm,s salió esta danza por primera vez un ZO de enero y luego en 

los ra111avall-.s ,k la ,'poca solía llevar 1m hombre bailando dentro de un caimán hecho 

d1· mangk y la cabeza de anfibio. Uno d1\ sus versos dan fe al nombre de Toma.,;ita, 

d1ce así: 

"No fue a ninguna muchachita 

la qucl caimán se llevo 

Ma1 riaga fue ,¡uicn lo invento 

,·on d nomhre de Tomasila" 

/\1 cnnut•n:r.o cid siglo XIX estos pm·blos tenían por costumbres realízar sus fk.stas con 

fandangos. Comenzaban con el periquillo colocándole en las calles el día 19 de enero 

para amanecer d ZO. Fn horas ,k la tank lo haulizaban y lo quemaban, comenzando 

así ,·1 baile hasta amanecer con la dan�a por las calles de la población soliendo salir 

<·011 1111 sonido <le rilmi,·o lamhor.1n<l1, el nombre <le Tomasita, niña que fue llevada por

<'I c�11rnin, dejada por s11 madre sol� y su hemiana implorando con gritos y rezos al 

palt1a1rn San Jo�.. Fucrnn varios rnsos <le •imcrle y mordeduras por saurios. Uno 
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<'l'khn· por la h1storiedad del sitio en la hacienda de Papare a unos 15 kilómetros de 

l'ud1lovil·jo, dt• propiedad de don Joaquín de Mier Díaz Granados quien fue 

d<'spl·dv.a<lo por un t·ai111;\n. 

1 'nfrr:idns los tr:1hajador<'s salir ron <'11 su búsqueda, pero unos animales merodeaban 

por esta·, rq::ionrs. l'sla salida <le obrrros rstaba comandada por el negro Lince, 

csd,1vo que vivi,í lkspm:s en 1'11d1(ovit·jo en (os alrededores de 1.859 y le gustaba la 

d;1111.a. la111hil'11 el nmg.o y nl,g.ros. lazo muchos t.timanes en compañías de varios 

v<·cin,., v ,·,·n·a dt'I ,C',-101 Sanlos. i\lr11<'nd1iti1s y las Mercedes un puerto antiguo, 

Marn:iga r<'11w111oró <'I h<'cho así: 

"Esl<' animal es anfibio 

l'l qut, se Iltwo a Esther 

y al Scimr Joaquín de Mier 

lo ahogo en río Toribio". 

l)espm's de estos versos d señor Rafael Dávila M. puebloviejero, hijo del poeta Crispin

Vidal conserva t•.slos versos que dicen así: 

"Mijila cuida lu hermana 

que yo mc voy a lavá 

<JUC' por ahí anda el rnimán 

que SI' la puede lcvá" 



'l<'rn1mada la fat'na drl lavado al rrgrt'sar y no V<'r a su pequeña pregunta la mujer: 

"Mijita donde está lu hennana? 

<J lll' yo V<'ngo dr lava 

y traigo los prchos lleno 

para dark d<' mamá". 

1 \I cmnán se la llevó! 

cor)h-sta n lodos los vecinos. Ante esta rcpu<'sla la desconsolada madre; llora, se rasga

las vestiduras y grita imploramlo así: 

"¡\ qur santo l'lamare 

para salvar a Mijita 

�i a San .luan Evangelista 

o al l'ntrian·a San José"

•I ;1 kyrmla dl'l caiimin: Vcrsi<in Municipio de Ciénaga vecino Municipio de 

l'11<'hloviC'jo. 

l. t ·:1 imología: Caimán. nombre común <le divl'rsos reptiles cocodrilianos ( ornen de los

1q1tik� grandes de cuatro patas corlas) de la familia aligotoridos, perteneciente a la 

st"<la !'-<'11. 1 •I caimán es muy parecido al nicodrilo, más pequeño con el hocico obtuso 
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y la membrana de los pies poco extensa. Habita en los ríos y pantanos de América. 

Su piel da un excelente cuero. 

2. Origen y explicación de danzas, palmas, versos y m(ISÍca, de la trágica muerte de

una nifía, acaecida en Ciénaga en el siglo XIX después de los años se convirtió en una 

fiesta tradicional para este lugar. Ella se presta para que los danz.antes se quejen de 

los problemas del pueblo ante los dirigentes quienes siempre son invitados a esas 

fiestas, esto, mediante versos improvisados, además de los tradicionales en la danza. 

Luego van por las calles danzando, pregonando sus versos y recogiendo dinero de casa 

en casa. 

Darlo Torregrosa escribió hace algunos años la ya conocida leyenda histórica de esta 

danza afirmando que; "un grupo de pescadores procedentes de las puntas de Gaira, 

llego un dia a Ciénaga, departamento del Magdalena y fundo un barrio frente al mar, 

cerca a la laguna y mirando hacia los manglares. A este barrio lo llamaron 

"Cachimbero". 

En una humilde casita de bareque y techo pajizo vivían el pescador Miguel Bojato, su 

Mujer Ana Cannela Urieles y su pequeña hija Tomasita. 

Un 20 de enero, día de San Sebastián y cumpleaños de Tomasita, el pescador Bojato, 

bajo la sombra amiga de una enramada de palma de cocoteros comenzó la parranda . 
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l•:n l.! tarde SC' acordó prC'parar d dásico sancocho de gallina, la madre salió con la 

pcqucí1a hacia d puerto de las Mcrn·dcs, atracadero de los buques fluviales y mercado 

co1111111 par:i n1111prar la vitualla (ytll'a. plátano. guineo), en un descuido cayo la niña 

�, ª1(11�. 

l'cscadort� y buceadores huscaron por todo el caño, para regresar con fatal noticia: 

la niii.t hat1ia dc�aparccido. Din· la kycnda "que un caimán se la comió". 

l ;¡ p•·s<·Mlnr Hoja to. con lágrimas, en los OJOS, recibió la notida y a(-abo con la 

parranda. la pnmna nod1c del velorio estaba allí Juanita, lúja del pc.scador, habida 

flwrn del matrimonio, 1·l pcsrndor al salir de la akoba al aposento vio a su lúja y 

,·xda1110: 

"l loy día de San Schastián 

cumple aiios Tomasita 

est• maldito caimán 

se ha comido mijitica 

Mijita linda. Donde esta tu hermana? 

y .l11anita contesto: El caimán se la comió! 

1 ;, cn·rncia en los harrins humildes de (�ié-naga, que cuando un niño mut>re, por se 

inorC'nt<, va al c!t'lo a formar parte c!C' los ángeles de Dios y así como hay pena, llanto 

y tragedia. tamh1-'n hay regocijo y [icsta. A la segunda noche del velorio se llevó 
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tamhurnto mad10 y hembra, tambora. :!uad1e, guaeharaca y caña de millo y así nació 

el Cai111;í11 nm airl' de llanza. 

<'"'!''"con instrnmcnlos típicos, levan 1111 caimán de caíias de guaduas forradas con 

papl'ies vi<·jps y sc lanzan a las calles el 19 de enero por la noche, coñ10 un homenaje 

a Toma�1ta. la hi¡a del pt'scador Miguel Bojato, muerta una trágica tarde del día de su 

cmnplcaúos. y por ser una página viva del folklore del Magdalena, seguimos 

,·scud1amlo d csltibillo: 

Mijila linda. Donde esta tu hermana? 

El caimán se la comió! 

" Sobre esta historia surgen muchas diferencias acerca de si Tomasita se perdió 

par;1 n1111<·a SN encontrada. Otra hipótesis que l'-S la más probable., afinna que 

un .-a1111á11 se la comió, cuando la nif1a jugando y comiendo una fruta, en un 

,ks<'11ido se akjo de la madr,·, ,·ayo al agua tratando de recoger lo que se le 

hahia caído en el caño plagado de caimanes"<'7J. 

Fl nomhrc del padre. la madn· y la hermana de Tomasita señalados en esta historia 

"1 pa n·n·r son ridicios. l ,i que si <'slá daro es su contenido folclórico, su tradición y 

1ng<•oc1a. 

(Í7) 'l'ORRIKTROZi\ l'l�REZ, Dario, Danza del Caimán en Ciénaga, Revista. 
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l ,os ,:n�ns lradic1011alcs para esta danza son los siguientes: 

"I Joy llía de San Scbastian 

n1mplc años Tomasita 

ese maldito caimán 

se ha comido mijitica" 

"Fn d pm·rto de las Mercedes 

algo horrible sucedi6, 

un caimán asolapado 

a mijitica se comiü" 

"Me quitaste a Tomasita 

Oh mi l >ios del linnamento, 

si me quilas a .luanita 

yo me nmcro del tormento". 

"Fn las noches de velorio 

un lamento se escuchaba, 

rra <·I padre Tomasita 

que en el alma la lloraba". 



"Cad11111hno se entristece 

por la tragedia ocurrida, 

a la niila Tomasita 

dc rslt' ha1rio tan querida". 

"Con In mucrk d{· una niña 

una gran fiesta surgió 

cuando el maldito animal 

;, mijitiea sc comió". 

"Aquí tcnnina la historia 

de t•sk t:aimán cienaguero, 

quc un día se., comió a mijita 

en l'I ha rrio Cachimhcro". 

hwni dr t•stos vcrsos, lns cantantes cantan otros improvisados, dependiendo del sitio 

v de ante quien se prt•st·ntc. ejemplo: 

"¡\ todo el pueblo samario 

s,· invita con decisión 

para c¡ur nos acompañr.n 

a rcs<,lvt"r la situación" 
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"La lucha que sostenemos 

es guiada por la verdad, 

apoya y ('Vita el cierre 

dt• nuestra universidad". 

1111,a :Vlohana. Un gmpo de pescadores del corregimiento de Tasajcra cuentan esta 

1 .. v,·nda. < '11ando ellos n·g.rl'sahan de una agotada, como provechosa.jornada de pesca 

por la 1. ·,hiaga. cuando descubnl'ron a la hermosa muchacha medio enterrada en la 

oril!a wn en ralwllo rcv11clto, sucio de lodo, sin que en ninguno de sus miembros 

1,ívem·s hubiera el menor signo de vida. No obstante, apenas la recogieron, supieron 

qu,· c11 el interior ,k ;iqucl cuc1110 írágil, hcnnoso, una ultima luz de cspera117,a 

ag11,11 dali:1 st•r ,kvuclla a su natural esplendor. En la casa de uno de los pescadores 

fm· ba,rnda <'n una tma qm· cont,·nía un pr<•parativo de hierbas aromáticas, perfumada 

con ,·,«·nnas nalurnlcs y peinada c,,n un cscuero sincero. 

1\ Arnad('(1 se k c,11can10 la tarea de C'nseñarlc a la bella criatura, la lengua y 

,· .. stu111h1<·s m,ís .s<'nsihks de la n•giún. 

I Jcsd<' <'S<'· momento en que se le origino la misión, Amadeo, supo que detrás del 

inou·ntc deseo de adoptarla se escondía el temor de que ella pudiese escapar. Sin 

,·111hargo no opuso ninguna objeción visible ni lan7�Í en nútad de la sala ninguna 

palahra lranquili�.adora, sino que se dedico a acompañar a la muchacha a los lugares 
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qu<' <'!111 !'kp.ía s111 decirlo y a cnlrl'lcncrla con la ejecución de su viejo instrumento. 

r !sl;¡ amislaJ pronto co1111·n:r.ü a Jcs¡wrtar inquietmlcs y toda clase de suposiciones en 

.. 1 pul,lado. l'arn todos era claro que entre Amadco y la desconocida de las aguas, 

como la llamaban, hahía una í(•lación aprohada por los familiares de él, por lo menos 

un principio dC' romance. 

No s,· c.�plicahan cntolll·cs que en el momento menos imaginado. cuando todos se 

pn:parnhan para asistir a las liestas de San .losé en Puebloviejo ellos hubieron

dC'sapar<'ndos sin dejar rastro. Aunqul' hay quienes afirman que tomados de las 

nrnn<'s. s,· intC'rnaron <'n la laguna, C'n silencio, sin volver una ultima mirada dc.gratitud, 

hasta cuando sohre dios no qu<'llo sino d desolado espectáculo de un horizonte de 

a¡[ua :,, kjano nqnísculo. 

• l .<'Y"ncta 1k·I hombre S;íhalo. l'uchlovicjo es una de las provincias más antiguas del

Mal(.lalcna. goza del p1ivilcgio de tener el estuario de la albúfent más grande de 

< '.olomlna. en l'Sle sitio reposan las aves más exóticas del norte caribeño y SIL� gentes 

son ¡wsrndorcs t•xn·ll·nf<'s, sus va rit>dadl,s de pt>sca le dan colorido en el arte. 

l ·:I st'f10r !'edro Cabana narró esta leyenda que fue trasmitida por sus abuelos en el año 

de 1888, enriqueciendo d campo literario cuentan que el señor Manuel Pereira, vivía 

con su ('sposa e hijo, Cl'ffa dt, la playa lugar salpicado por el mar, tenía un compadre 
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en la e i:iira. ,onoccdor de la ciencia oculta, bebía brebajes preparados por él. Un día 

\Ínm·s J<· Corpu:; C'risti. el M'ñor M,urnd pensó con afán fiestero visitar a su 

n1111p,11!11·. ,·sic al lkgar lo all'mfüí con huena bebida y sancoehii de pescado: 

:1nta11,·, 1<·1n11 lon.,,ndn lrnsla las diez de la maiíana del día siguiente, desayunaron y 

Manurl. peM·ador C'on grandes virtudes y arponero de profesión dijo: Bueno compadre 

la vrsita esta muy buena pno, ya me voy porque tengo que pescar, a estas palabras el 

u1111padll· ( iaircro responde: compadre Manuel, hoy es día Corpus, ya que usted 

i11si�lc ,·n r rS<' k hago una advcrl,•.ncia no lirc el sábalo 11ue vaya en la punta, recuerde 

, 0111padn' . 

l '.I <'nmpadrc· purhlovirjrro. dcspm's d1• ,kspedil1!c tom<Í viaje de regreso, encontrando 

scntado cn nn viejo hulanm a su compañero de pest'a, que viajaba en los recuerdos del 

a1.M ,k 1111 rnnlo111cn dr pescado. oras después toman su embarcaci<Ín, y a pocas horas 

d,· so., 10111<1da. ah1<·110 a alla mar. lil sol azotaba d pizarron de su piel y en su mochila 

su tab,,r·,,. así <'<,nlrol,1han la rmharcación, de pronto divisaron una recua de sábalo y 

rn la ¡mnla aparrda rl m,is grandl', S<' lll'no de rmoci<Ín olvidándoS<' de la advertencia 

dl'I compadre y lo tir<i rnn toda su Iiicrza lográndose escapar. 

Man11<·i d,·spu<'s dl'i frnca�o navegó vi<•nlo en popa para llegar a la playa, pasaron los 

días y sil romadn• lo <'Sp<'raba <'n < ,aira con un afán debido a la enfermedad dt' su 

111aridn. sil rspnso hehía ;,lgunos hrehajes preparados por él, después de ingerirlo se 

hai1aha <'11 la orilla dd mar cerca a la dcS<'mbocadura del rlo Gaircl, de;aparccía hasta 
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altas horas ,k la noche su cuerpo Sl' cubría de escamas y alelas grandes luego de 

1<·g1,·,ar npnaha un linn¡m prudente y volvía a la nom1alidad. 

1\ la ,,·mana siguiente v,,lvilÍ a visitar a sus compadrrs en Gaira, el señor Manuel, al 

llr¡.:ar a la pm•rta rnal sc•ria su sorprrsa que al entrar a la casa del compadre encontró 

<;ti :11 pün con la boya colgando en la pared y se acerco preguntadolc a su compadre: 

y ,·sll' q11,· ,·stá aquí. ,,s mío compaJ1 c ... 

1 • 1 ;'t m "'"npad r<'. allmlido n•spondr así: pa rrce ctm1padre, en esta región se acaba el

lromhn· s;ihalo. ,ksd,· <'S<' 1110111<•1110 don Manuel recordó del hechizo de su compadre. 

•I ;.1 p,·s,.ador del olm nrnndo. tin día de la semana mayor, por abril, w1 grupo de

alarray,·rn, pescaban c·n la Punta de• < >sti,ín Largo. Las aguas claras, limpias de la 

t 'i�nag,a C()rrían ha('ia c·I r11ar <1 través de la boca de la barra. 

lí no ,k los pcsc·adorcs fue quirn cscudto primero el sonido silbante de la atarraya, 

1tl<'onfu1111ihll'. nítido hajo aqurl cirio que sic.mpre reconocían suya. 

l•sc11chasl1', Nrro'!. 

Si · l{csponcli<i Nl'ro -. no es muy seguro quil'n lo lanza?. 

-Ti,·m· que ser el hombn· qur viste de blanco, el qu<' brilla con la lw: de la luna y que

lita una giganll'sca atan.aya. 
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-Claro. v siempn• captura muchos peces, por mucha escaccs que haya.

1 ;nlolll't'S M' miraron directo a los ojos y dijeron en una voz en la que no había temor: 

-Fs ,.¡ 1ws('adot dd otro mundo.

l .11<•gn 1111rnro11 rn todas dirrcl'ionrs y solo vieron el boquerón, la ciénaga y el cielo 

muy alto. a1.ul. 

lfrl'ogi,·wn sus alarrayas y comprobaron que en las redes había pocas mojarras. Y a 

contrnuación drl rass.� ... ras.<i.� ... de las atarrayas se escucharon los golpes secos de los 

c�m1lrtcs: Zas, zas. 

Durante toda la noche no se escucho sonido distinto al de aquella alarraya gigante. 

Por eso al ellos ver y oír lo anterior, anclan su embarcación y se acuestan basta que él, 

pasa¡cro p<.•ro sin dejar de escuchar aqud sonido lento, aterrador que se aleja. Esto 

para dios es t·omo un buen agüero, al rato sale.n y pescan en abundancia. 
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2. PI ..ANTF..AMIF.NTO DEL PROBLEMA

Eslc l .-ahajo es una invcsligación en la comunidad de Puebloviejo que propone una 

forma constrndiva para reeonstrnir los Valores Culturales en Danzas Folclóricas y 

1.<')'.<'ndas por partc de la comuniclad cducativa de este municipio. 

l ·:n la planeación de los Centros Educativos de estas comunidades no se han tenido en 

rn<'nla. la rrnrnslmccicín de los valores culturales en las gentes de la región y esta 

i111pn•dsi<>n n>n d paso d,· las generac·iones de educadores está produciendo un olvido 

y drscono<·írnírnto de las costumhrcs, que hacen parte de la vida cultural de las 

enm I mida ti cs. 

1111 las planific-aciones ck las instituciones no existe un componente cultural que 

n·spomla a las m•cc•sidadc•s y a las expectativas regionales y a los planes de estudios, 

que•. c·ufatizan sobre· el c•studio de otras culturas desconociendo su propio acervo e 

id<'nl idad eullu ral. 
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Z.I. CONTENll)O.

l •:I autor inwstiga la comunidad de l'ucblovicjo para identificar que conocimiento tiene 

sobre esos valores culturales, delcmlÍnar cual ha sido el rol de la escuela, la familia y 

la S<l<'il'dad en dios y huscar la forma de interesarlos en la reconstrucción de los 

Vah>1l'S Culluralc,s ,·n I.>:111,.as Foklüricas y Leyendas de este municipio . 

!'ara dio sc apropia dr un marco teóric-0 general y especifico sobre el problema y 

cscog<, un cnfoqur. invcstigativo que es d Crítico Social, utiliza la investigación-acción· 

pa,ticipa<:iün como titK> d.-. investigaci<Ín y unos informantes claros para la recolección 

de, la infonnación. 

l.il invc·stigador hace el diagnostico rn la comunidad aplicando en primera instancia la

111alri1. 1 l.0.F.i\ .. parn r.stabk.cc·r la prohkmática. 

l'ostl'1iornwnl<' anali,.a Jns resultados de la, investigación a través de las teorías 

conl,·nidas c·n el marco t<·,írico, y va desarrollando capítulos de análisis que son fiel�s 

a los oh¡ctivos específicos propuestos en la investigación. 
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jn fl'rt·nci as dt· !t}d:t !a !1!"{��,] t'T! 1 a!!(':-! 
'

. 
: .. _naij/.ada 

rcfrrl'nciaks para el trazo r.k altrrnativas d<' solución. 

La propu<'sta nace de las altrrnativas qm• se dcsprendrs de las áreas criticas v se 

fundamentan en política,. programas y proyc¡·tos. 

2.2. OBJETI\'OS 

2.2.I. Ohjctin1 ¡:encral. I Dg:rar (]UC' las ,hft·n·ntrs mstannas d<' !a conmni<lad ,·ducat:,·a 

del Municipio dr Pm·b!o,·irjn d,·partamrntn de-! M.igdalcna rntirndan y comprrndan 
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e! rt•con,,cin1icntc) dl' los \\dores c··u!turaI,:s en i.e\"enda� ,· l)an:;,as 1:olrlCJr¡cas. 

2.2.2. Ohjelirns esp1•t:ílk11�. 

• !)ro!'nnvcr la creación de �n11nos culturales 1u\rcn:lcs n:ira cJ �-c�cé\t.C dl' !a�
- '

tradiciones y de la identificación cultural. 

• Diseñar una polílic.a sociocducativa cultural regional que conlleve a la

rt>construcción dt' las tradiciones culturales de las Subregión de 

Puchloviejo. 

• Conoc<·r las prácticas culturales existentes rn la actualidad de la comunidad dl·

Puehlovicjo. 

• Que la comunidad de Puehloviejo comprenda la diferencia l'ntre los valores

culturales teóricos y l'mpíricos. 

• 1 n('(�nl1var la participal·ión dl' los niños. jóvl'nes y adultos en los proc.(·sos t·duC<ttivos
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• l•nm<'nlHt c·I planlc•:11m<'nlo d<' actividad<'s d<' <'Sparcimiento dirigido para el uso

crc·at1vn drl tiC'mpo lihr<'. 
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3. BASE TEÓRICA CONCEPTUAL

3.1. MARCO REFERENCIAL 

3.1.1. Man:o histórico. La comunidad de Puebloviejo de la Ciénaga Grade, municipio 

del departamento del Magdalena, a cuarenta y cinco minutos por carretera Troncal del 

Caribe a la ciudad de Barranquilla y a treinta y cinco minutos de la ciudad de Santa 

Marta. 

En una descripción de la parte noroccidental del departamento del Magdalena, así ella 

sea general, conviene considerarse tres subunidades. 

1- La llanura Anfibia al oeste y al sur la isla de Salamanca.

2- 1 .a Ciénaga Grande de Santa Marta.

3- La región Talasica, situada desde la isla de Salamanca hasta el río Magdalena.

Existen en estas zonas dos épocas definidas: Un período seco que va desde diciembre 



a ;1h11I. y otn, período lluvioso de mayo a noviembre con un veranillo en el mes de 

. ,. 
JU,IO. 

.. i ;¡ municipio lin1e una cxl<·nsión de cuatrocientos noventa cinco km2
, este 

n111111cip10 rsla tnpográlfranll'ntr adornado con las ciénagas: Grande, Pajaral, 

'.vlachclc, Tijera y !\nchicaya, l'ivijay mas una superficie de cuarenta y cinco mil 

l .a < ºih1aga < ,rande saluhre formada por la interacción de la escarcncia de la Sierra 
. . 

N(•vad11, l'i rio Magdalcna y el mar Caribe, contc.niendo extensas zonas de marismos 

y pantanos que estaban, hasta hace veinticinco años poblado de bosques de manglar 

en las cualc.s los pcst·adorcs cohechaban una veinte mil toneladas de pescado 

s¡·mana lmc.ntr. 

1'11chlov1cjo dt· la Ci<'naga Grande fur elevado a la categoría de municipio a través de 

la ordenanza No 54 dr la !\samblea Departamental e.! 22 de agosto de 1.892, por lo 

q1w rnnslit11yú un dcmrnto fundamental dentro de su acontecer histórico. 

Sus limrll'S son los sigui<·ntes: 

Nortt•: mar< 'arih<·. 

Fste: Municipio de San Juan del Oírdoba. 

(18) l>OMlN<iUEZ 0.11•'.DA, Carlos. l'ucblovicjo de la Ciénaga Pasado y Presente.
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Sur: Municipio de Aracataca:. 

Oeste: Municipio de Sitio Nuevo y Remolino. 

• l'c °"Altimetría y Climatología "El Ins t¡tuto Agustín C',0dazrl, ha reali711do csludio de esta 
,, 

rr.&<ión investigada, se cncuentm a dos metros sohw el nivel f1d rnar"(l9)_

"El clima de la región donde se haya situada la cabecera corresponde. al 

intercambio entre el tropical y d tropical híunedo seco con lluvias zenitafos. 

Es la condición climática de la Costa Caribe Colombiana, la tempc'ratura media 

en la Zona investigada es de 3<fcl(JJ)>.

"El Valle de Ciénaga, esta ubicado al noroccidente del Departamento del 

Magdalena, bañado por los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, 

hasta la zona lagunar más extensa del Caribe Colombiano. En la Isla de 

Salamanca están ubicados tres de los pueblos que hacen parte de la 

investigación que son Tasajera, la Isla del Rosario y Palmira, del otro lado del 

Puente de la Barra está Pueblovicjo de la Ciénaga Grande, cabecera municipal 

(19) Atlas de Economía Colombiana, Banco de la República. Departamento de

Investigación Económica.

(20) CURRIER, Lanchlen. Programa de De.<;arrollo Económioo dt'.J Valle del

Magdalena y Norte de Colombia. Pág. 17 Mapa No. 3 Bogotá 1960 .
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dl'l 1111s1110 nombre, es el asentamiento más antiguo de la provincia de Santa Marta•,(21>. 

"I .as 1·vidc11cias a n111cológicas. rr.vclan que los primeros asentamientos humanos 

,kl Municipio dr l'uehlovi1·jo, datan drsde el año 362 d.C. Fecha relativamr.nte 

ta nha s1 S<' ttcnc cn cucnla que las pautas de poblamiento en el Caribe 

c•.>lombtanc>, rnn del ai10 4700 A.C."121>. 

( '..ufos Angulo Vallk�. ''al 1•scabar difcrcnlcs lugares de la Qénaga Grande, establece 

,·on!o f1·,·ha dr pohlamirnto las siguirnlrs rn la Isla de Salamanca, Los Jaqueyes 362 

aiios d. ( · .. l'almira cn cl año '527 d.<'. y Tasajcra en el año de 977 d.C. y la Ciénaga 

< ,rnml,· Mina d,· Oro 487 d.C. Loma dr Oro en el año 1032 d.C. y el complejo de la 

cil.'na¡!a dt• l'ajaral, Cccilio en el año 1017 d.C. 

1.os pn1111·ms hahitanles d<' esta zona procedían probablemente del bajo Magdalena y

ocuparon la Isla de Salamanca, trayendo oon sigo técnicas de subsistencia basada en 

la a¡!nrnltura. 

•·¡ A>S aborígenes que ocuparon esta región del Valle de la Ciénaga, eran

(21) /\NI iU 1.() VALDE:I,. Carlos. Arqueología de la Ciénaga Grande de Santa Marta,

l•umlación Investigación Arqueológica Nacional, Banco de la República, Bogotá, 978,p. 166. 

(22) 1 >IUUHI A C/\lCl·:DO, A. Boletín Musco de Oro No. 19 Banco de la República.

llogotá 1 'J'JZ.portadores de wm tradición agrícola. Entre los hallazgos locali1.ados en 
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,·sta ,írt·a, son fn·rncnt1·s los m<·faks, mano d<· moler, ollas de barro, hachas de 

1.:ranilo. roca ahuru.lanle <le la Sierra Nevada de Santa Marta, disminuyen en 

i asaj,·ra y l'almira. hasta el punto que los niveles superiores de las cscabaeiones 

<·¡1·r11t11dos <'n ,·,tos cilios no "" logro encontrar un solo ejemplar"(2Jl.

t ·:I mismo invesliga<lor sostiene que es probable durante el transcurso de un tiempo 

1daliva111cnle corto se produjera wia reorientación de las bases tradicionales de la 

rnltura que facilitaron una estrecha dcpcndencia de la pesca y la recolección de 

rnohrscos. 

I Jurante ,.¡ período precolombino. " l'uehlovicjo, fue una ruta estratégica para el 

inlcrramhin <le ¡wsca<lo y sal por oro y mantas con los indígenas de la Sierra Nevada, 

rnla '(lle después fue asimilada por los Españoles, durante la conquista y después de 

Para el aim 1.932 el comerciante cicnaguero Juan D. Calderón, realizó primer intento 

para comm1kar en fom1a eficiente y rápida las poblaciones de San Juan y Puebloviejo 

,¡.. la ( 'iénaga. Barram111illa, entrando de esta manera en el penoso viaje a través de 

caitos y ciénagas o el peligroso viaje por el mar. 

(,'J) ÁN<iULO VALl.>HZ, Carlos opc:it. pág. 164. 

(2·1) I� FSTRll.l'O TIRADO, Eml'slo, Jlistoria de la Provincia de Santa Marta, 

( 'okullura. 1975. 
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l'<'ro <'S <'11 1.955, cuando <'I Ministerio d<' Obras Publicas de Colombia Realizó los 

ptirnnos t rahajos de construcción ck lo que hoy es la carretera Troncal del Caribe. 

I a 1·011sl rntTi1\11 11<' •·sta ca rrC'll'ra ha sido d<' un avann, fundamental para el desarrollo 

de- la c-rnnomía rC'gmna 1, <'11 la mc-dida c¡uc acortó distancias y tiempos para 

<·omnrializaciún de los productos de esta rica 1.ona agrícola, ganadera, pesquera y

:;;ilinrra dd país. 

1\ 1�·s�, .!<· los signifirntivos de C'sla carr<'lC'ra para la región, los pueblos asentados en

la < ·¡,,nag:1 < handc, han sufrido la consecuencia del diseño de una carretera sin 

mayon•s requC'nmiC'ntos t<'cnicos C'n la medida, en la obstrucción de los caños y canales 

que intercambian y aportan el intercambio de aguas entre el complejo lagunar y el 

111ar, lograron pm<lucir en menos de treinta años un desequilibrio biológico de tal 

manera quC' hoy C'S causa <le una disminución considerable del aporte pesquero de esta 

región a la Costa Ca ribc y la principal causa del detrimento en las condiciones de vida 

ck sus pobladores. 

'' t\ parllr de la cm1stmcci<in dC' la carrntera Troncal del Caribe, los pueblos de 

la< 'i<'naga y C'I mar Caribe-, C'SJ'C'Cialmcnte Puebloviejo de la Ciénaga, empiezan 

:, mostrar modificaciones en sn dinámica cultural. Con ella llegó el motor fuera 

U<'. borda Jhonson. el cual vino a cambiar casi por completo la organización de 
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trabajo y el tiempo en la actividad pesqucra"<2-'l. 

/\11ll's los corrak.s de pc:,ca (grupo de pescadores en canoas y con atarrayas que 

,·1111fn1 man g<·m·ralmcnl<' cnlrc familias), eran la unidad única de trabajo y se organizan 

por p;1n·11tcsco, fonna que aun subsisl<'. 

! .a hisloria 1k !'11d1lovicjo de la l 'iénaga, nos da para concluir que debido a los

n,11sta111l's ca111hios 1k sitirn; de l.i pohlación, hicieron de sm, moradores unos 

m:ad1adon•s de rnslumhrcs y cullura a lo largo de la Ciénaga Grande dando origen a 

otn,� p<•hlados; de cstC' manC'ra, siguil'ndo sicmprc a Puebloviejo se fue propagando 

la d,11m1 del canmín al lado de su lcycnda k.gt'.ndaria, con expresión folclórica y cultural 

tkl :,ombrc lalásico-lacustre constituyé.n<lose en el canto y leyenda primigenia, fuente 

111al1il. ,k la lcycuda d<· la región de la Costa Caribe Colombiana . 

.3.1.1.2. Marco institucional. El núdco de Desarrollo Educativo No 012, motivo de 

1·st11dio pcrt,·m·n• al Municipio de Puebloviejo y se encuentra ubicado entre el 

Municipio d<' < 'iénaga y la ciudad ,IC' Barranquilla. 

(25) DOMINOUEZ O.JEDA, Carlos La cultura Talasica-lacustre del valle de la

Ciéna¡ta :\fagdakna. Pág. 28 Pucblovk_jo 1995. 



< 'm•nta con un IJircctor de Núcko, 218 docentes, un colegio de Bachillerato, ubicado 

,·n la ralwccra municipal, rnatro prc.l·scolarcs, cuatro escuelas básicas en la cabecera, 

,licciM'is csniclas hásirns l'n la zona rnral; en el nivel preescolar cuentan con 415 niños, 

en ht primaria zona urbana 897 y 2507 cn la zona rnral para un total 3.404 alumnos 

en la h;is,ni prima ria y <'n la básirn sC'cunda ria 1.277 alunmos y 168 alunmos en la 

rm•dta para un total d,· I.H5 alumnos. 

1,1 mirko dl· Dcsa rrollo 1 '.ducalivo viene funcionando en el Municipio de Puebloviejo 

� pa�lir ,!<- junio ,lt-1 ai10 1982. J.:! ministerio de Educación Nacional por intennedio

rl<' la ,,tierna S<·c·tnria I d<' l'lanl'aciún Educativa, adelanta con el programa mapa 

,·durativo la nuckarizaciún d<' la ed11c,1ciún, de. acuerdo con la política de 

,ksu·11lridi1.;Kiún administrativa de la cdurnciún. 

1 :¡ corral trahaja por alguil'n y traía el pescado fresco a Puebloviejo y Tasajera, etc. 

l loy lo� Jhonson van a trasmayar y ho!ichar a otra van a comprar afuera de la ciénaga 

·_.¡ traer los pesn1dos para empacarlos en las cajas fresqueras.

Srgrin ,·I antro¡xílogo Boris :1 ..a pata, ha realizado estudios sobre comunidades pesqueras 

,·n <'I país, muy rspecialmcnte en los pueblos de la Ciénaga Grande, otro elemento que 

tuvo una inlluencia radir�t! en la variación de las costumbres de las comunidades 

pcsl¡ucras lüc el pi,·k, primcramcnlc con bocinas, después el tranganique hoy los 



ptckup. así rnn10 lo fue la prescnl'ia <lt· los m<lios tmnsistorisados .. El pescador sea de 

un corral o ¡wsqul'ro, l!C'va cunsigo el transistor, para escuchar el radioperiodico, 

t\ntC's acostumbrada a tocar músi,·a <le cuerda y de percusión, hoy los bailes de salsa 

S<' hacl'n únicaml'nlt' en pickup, a t'xcepción del baile negro, la danza del caimán y la 

nunhiamba. Aquí es necesario han·r un pare en la narración histórica, para aclarar 

i,kas v 11hicado11es realmente sobre la verdadera dimensión de Puebloviejo de la 

( 'iéna!!.a comenzando a analir.ar: 

"l'uebloviejo de la Ciénaga Grande inicialmente fue pueblo indígena enclavado 

a la orilla <le la Ciénaga C iran<le. ahí habitaba el Cacique Salamanca, en la 

antigua l'om111c.yni; por In� constantes ataques de los conoli1.adore.� españoles, 

nrnn·motos e indicios mudaron la población y le dieron el nombre de Aldea 

f ,rande y más tarde recibió el nombre de playas de San José de la Ciénaga en 

l:'í30 por d Obispo de Santa Marta, Fray Tomás Ortiz.•>(26>. 

1'01 11lli1110 donde nos rncontramn� hoy días, frente al mar Caribe y al lado de la Isla 

d<• Salamanca. dcsdt• l 7'i9. 

1 '.! pro�ranm propone desarrollar procesos integrales de administración y planeación 

( �(i) 1 lll D. pág. 30. 



,-nn la pa rticiparnín d(• la comunidad y ck· los agentes educativos, que dan respuestas 

a las nc·,-.-sidadcs de las regiones y localidad<'s del país. 

., 1 ;, nud<'a rización es un pwn•so que genera una estructura "para la gestión 

nl11rntiva. fundamentada en los principios de descentralización y 

,ksnmccntración. administrativa, que parte de la creación de núcleos y distritos 

rdm·ativos. la incidencia a la política educativa en los procesos de 

1110.Jernizaci<in y rumhios de los sistemas políticos"('%7). 

l .os pro<'rsos de desccntralización del Estado Colombiano plantea a la política 

,·ducaliva, la necesidad de superar enfoques políticos y pedagógicos, vigentes en los 

i'llti111os ailos y la constitución de un nuevo proyecto pedagógico y cultural parn la 

1·duca,-iú11 colomhiana que ayude a profün<lizar la vida democrática, que fomente los 

valores de la convivencia y el desarrollo cívico-político, que amplié la capacidad de 

participación y autogcstión de todos los agentes comunitarios de base para rescatar su 

,·xprcsión cultural y rcncar los perfiles de la identidad nacional. 

Fn cs(' scntido la nueva política de la escuela como proyecto cultural, representa un 

viaje· s,gnificativo en la política Edurntiva del Estado Colombiano; además la 

(27) Nudcari7.adón dé la política etc la F.durnci6n; Programa Mapa Educativo, MEN

l'ág. 17. 
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.:1.-·1<:,.,L,.1< ,,,11 "" :.-1 ('\," nc11c1'1 \Í\ida en la "l·:scul.'la La Nul.'va". al rededor del 

1:1 ,¡,¡, · 1111, ,·,n ,:.11 p,· 1111it i r;i .:.1111hia 1 ,.¡ 1 radi,·ional vcrticalismo y autoritarismo de las 

,da, , .. ,11 .. , ,·sn,i:in·,: d,· ntro ladn la difusiún ,k ensci1anza de los d,·rechos humanos 

i·n !:, .... t.''' ocia, v f'r,!('gi<,..,. p<�nn!hr{in 1a <'nnslituct<ln de una "cultura dC":n1c1cré:Ítica'\ en 

'" •:e" w,. h, t Ir<' n te a 1 !<· 11n P1t·no ,k I a v,, 1 l,·ncra gcrll'ralizada que sacaba los fundamentos 

i" nl11, .1< , .. n d,· l,i poii:ica <·,h1ra1iva dl'I l•stado a la descentrali,.ación supone la 

, ,.., ': 1t·nt ;1c,\ !fl tt,· lt>s l ,nc..., v <>I)!.ª n11..ct<'HH1 <.h� la cscn�la 1,ási('a printaria y secundaria q1t('.

<;e :1111,yc en arcH,nec,; ta!t""> C<)rno: 

:{n i:,1<í11 \' ajnsk funda111,·ntal d,· la actual estructura cunicular d,, la educación básica 

·\dnp, 11111 d,· '""' q,,.,.,,,,., y pnid 11 a.s pnlagtigicas innovadoras, para que refuercen

,.¡ ¡n·nc<·,,, clc apertura ti('n1,l<:raf1ca d<' la 'i<1c·i<.•<.la<I. 

! '"'" entral11;1, inn "" !:t :nin:itiv., <·•11Tirnlar d(• tal manera que d nmtcnido de los

i ,,, "'!"'' 10, rc·ia 1 ,vos a la nucka riza< ión por cuanto c�mstituye el espacio institucional 

'"'" ,ui<·,·,mdo para a111pli,1r los mvcks de• participación comunitaria y para 

d,·,n·11trali1ar la /.'.<'sl1<i11 educativa. 
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1 ,1is r,tkkos d<' 1 >esarrollo l !<lucalivn son unas células educativas para promover la 

¡:y:,lion ·, l,t pa1li<ipacilin romunilaria. :t partir <le su educación al nuevo estatuto de 

,11l111i11i,11aci,.,11 1111111i,·ip.il y a la junta� administradoras loc:alcs de comunas y 

1t·u·1•111nc·11los. No "' 1,a1a dl' g,,m·nn una nueva organizadün burocrática sino de 

vi,1h,í,z:11· !nnn;1s d,· panwipadún; parn hac·,·r posible la concertación polftica educativa 

a partir dd m11111cip10 . 

. \, 1.l. M ar,·o 1.egal. l .os grandes cambios que viv,· la sociedad exigen un análisis de sus 

in,IItunnm·s que permitan contextuali7.arlos desde los ámbitos culturales en la cuales 

,·,l,ín insnlas. 

1 :i ,·,q•,·la pilar fm1da111cntal ,l<-1 d,•sarrollo en donde el hombre se apropia, crea y 

d1lt•f!1k ,·I pwgn·sn c'Jl'n"fico y l1·rnnlc\g1co y desdc donde se debe construir una ética 

rk rnnv1,Tncia y ,te- eqmdad, debe S<'I' la primera institución a la cual se le exija una 

pwl'unda IlTslrnrlural'i<ín que !,· pc·m1ita sc·r n,hercnle con los nuevos tiempos. 

'" L11 eonst itución polít il'a y la cdu,-ación. La Constitución Colombiana de l. 991 

,·stahkre una serie de derecho� de los ciudadanos y obligaciones del estado en el 

si·c111r nl11cativo. t\lJ!lll10s de c·stos ,krcchos y ohligaciones citaremos y anali7..aremos 

;t r<1nlinuacit)n. 
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i ·I articulo ·l·l l·slabkn· cnmo dn<'rho fun<lam<'ntal <le los niños, la vida, la integridad 

risica. la salud. la sl'gmidad sonal, la alimentación equilibrada, su nombr<'. y 

nano11al1tlad. la familia. la rl·rr<·ac-i611. la expresión libre, la educación y la cultura, 

!'ara 'l'"' ,·si<' arl1culo de la< 'onst1t11< 1611 Nacional s<·a una rc.alidad es necesario que 

las acn·s1da<lcs basicas msallsft•dia� <le la comunidad se tengan en cuenta la 

pl,rni :·1l'at·iú11 nat iorntl. 1<·gional y loGtl a través ele me{,anismos ele participación; y, es 

la es, 111·l.i d dl·.,m,nlo n1nlidor ni;is ademado µara que esta participa{:ión comunitaria 

l111ya ha,la estos ,·1,·nt<·n•ns planificahl,·s.

1 <'!l<'mos qnc rcton<Jl'('r que esta apreciación est;í muy lejos de poderse llevar a la 

1,·alidi!d. 

l lay q1w 1<'11,·1 ,·n <·m•nta que ia mayor poblaci<Ín analfabeta y fuera del sistema 

<'dnc:111,·o cstú en C'I campo colombiano y su mayor dificultad estriba en problemas de 

rohc 1111 rn. 

J'lr11l1<1 ,k las politirns dd Ministerio de F<lurnción Nacional dirigidas a combatir este 

ífal!.l'lo "' rvidcnk que la mayor dl'bilidad la muestra precisamente en poder dar 

s<'lt1<·1ón a rsla m•t·,·sid;1d, además la l ,1.•y < r<'ncral de Educación no hace explícitos los 

pr<'n'sns c<l11<·ativos !l('e<'sarios para el drsarrollo de los menores en su familia y 

n,111u11idad. 
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I · xi,1,·n leve, y an1rnlos nacionales t' inlt'í!Hl('Í<males en favor de la infancia, la ley de 

l 'd11c1rni11 110 t·vid1·11cia articulaci6n ai:•1111a para garanti1.ar y r�>nsolidar el desarrollo 

,k ,·,,.:, l 0111pro111iso,. 

'·.I ;, rl'<'nlo <vi ,·�ta ble-ce· ,·t <IC'r<'cho ck la rdnrnci(m para los trabajadores agrarios como 

d 111111< , .• ('11 la arg11mcn tau,"1 anlntor. la mayor analfabeta y fucrn del sistema educativo 

c,.t,i t'II l,1 ,.ona I ural y no ,·xislc una polític·.a cdurnliva de educación NO FORMAL E 

IN FO!s Mi\ 1, q11,· I"'' mili' integrar ;,J sist<·ma C'dncativo a estas gentes del campo con 

""'!;lamas ,·du,·a11v,,, H ,,., lahorc·s cotidianas <111<' contribuyan al mejoramiento de su

,·:il,d:,,• de v•da. l'odo ,·,to p<>dri:i han'rs(' hajo el cnfoquc de nna planificación 

·.it,nci"""l. ! :i l .t'Y < icnnal no la ronlt'mphl así.

i'I arlin1lo <,7. rntcgori1;1 la cdnrnCHín como w1 servicio publico de interés soe,ial y 

<'st:ihl,·c<' l:i responsahilid:id dd Hstado en su ofrecimiento y garantía. 

l ·n "�'<' sentido considnamos que los C'sfucrzos que se c.stán haciendo para el 

,m·jo1a111il·nto dt· la rnlidad de cduración t•slán llenos de nuevas intenciones y nada 

1Bi:lS. 

I · 1 "rt ,rnlo (18 ,·slahkc,· .-1 d,·n·cho ,!«- In� pa rticulan•s en el ofrecirniC'nto del servicio 

cd11c:0!1vo, cnm,, t:omhirn ,.¡ drn•d10 d1• participa<'ión de la C'omunidad en la direc.ción 

dt· las inslilucimws t·ducativas. 
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! .n�; rP1:.;111�,� v:1c11.v� seiüdadc)s ct,n antt•ri<)ridatl en este cscritl, para fas l(,nnas de 

p;1rt1<·q1an6n de !a rnnrnnidad rn las Juntas y Foros cabe anotar en la organi1.aciém de 

lns comí!<', 1 lirr,·!Jvos de las inslitucionrs dadas por la Ley <leneral. aquí la 

, ,1111-ir cn11 ci ¡,rotagnn,srnn en <tm• ins maestros estamos empl'iiados en afia111.ar en 

lrnh-, ;iqul'ila, n1g,1111z.1qo11 <I<' !a <'senda, regalando y reprimiendo la participación que 

"' :il110111n ddw l<'rtC'r ,·n fomrn nalnral cnmo ohjeto de. la Educación. 

l'I ar•wnln (19 lns1J!11cin11aliza la autonomía Univ,·rsitaria, garantiza el ingreso de (�)do 

q11d:1<hnn a 1:t ,·dncac,,,n sup,·nor y fnr1alccc la investigación ci,·ntífica. 

1 ,·v _l(J ,k la ,·,ft1caó,in s111wnor ,·n < \1lomhia no garanti1.a el ingreso a este nivel 

.-clw:,1rvo al rimla,l:1110 común y si hi<'n se hacen c.sfuenos para fortalecer la 

,m·,·,t1¡'.:1<·mn c1<'1tfrfica ,·n las univl'rsidades l'olomhianas, este nivel no deja de ser un 

prt\'dq•.in para cirrlos scrtorcs snrialcs por sus altos costos derivado de la tecnología 

rt<·,·,·,ar ia. < 'orno In drna Orlando htls Horda " este nivel tiene claras consecuencias 

,·1t el 111a1tfl'nrnm•rrto ,kl s!atnt,, 1¡110 polilieo y económico que se resuelve al rl'dcdor 

dl'I '-islf'111:1 < 'apitahst.i r mdust11:il dm11i11anl<', yen cs!ascomlil'innes la produeci<Ín del 

,·n11ncm1írnto a rsl<' ,m·<'I '" di rigira ohviamen!e a mantener y forla)ecer este 

sisl, ·111;.1 "! :-.•). 

(}X) 111\1.� Ji( >H I l/\, < )rland<>. "l .a< 'i(>naga y ,·1 Pueblo" Bogotá 1980. 

1113 



Nn <'"'"' un pl.111 de d,•,arrollo dc11tilrcn y 1,·cnolúgico en Colombia. 

1 '.I Hrlic!llo 70 eslahl<-ce la nhligaciún del Fstadn rn la promoci6n y fomento de la 

cnltnr:t ''n1110 tamhit'n 1:, cnscf,anza 1,:cnica. cirntífica. artística y profesional l'II los 

pro,Ts'1s d .. crc,rHín de L, identidad nacional. 

< 'olndtnrn <'S 1111 ,·11tid:id del J ·:stadn que pretende desarrollar este aspecto de la 

< '011sl11l1rnin < '"J,,mhiai,;, pero qm· ,·11 rl fondo es más parecido a un aparato 

pn:¡rngamlisti,n ll;nnadn a rn:nJ!t•nn la 1mag,·n en este sentido. a nivel interno y

1-'1 a1 1 íc11lo :mo ,·stahk..,· las n·s¡><,11sahilidad,•s drl 1-:stado <'11 ,,1 ofrccimi,·nto dc la 

.,,.Jnd. ,,,h,c,cu,11 v dq1<•r•,· confonnc a la I ry. /\1 igual que Colcullura, Cnldeportes, 

n<> d,•p de , .. r 1111 clrl;;n•c hlancn ,¡11,· su,,· para albergar un f,·stín hurocrático al 

''<'tviciP •k '"' ['!'hC'rna111,.,, de t11n1<> .. -'\hora w pi,·nsa que cada municipio dclw fonnar 

m, lnstitnfo Mnninpal , 1 <' lkpnrl<"' p<'ro !os mecanismos que han adoptado para 

gara1111,:1r la participacinn de la ,·,mmnidacl en este ente no son otros de aquellos 

rnnondos por las VÍl'_ias prácticas politiqucras. 

l .a plaiwación ck hase aquí no tiene cavida. 

/\í10 1.'l'>'i I .C'y 181 l .cy drl Dcportc: establece la reglamentación del deporte nacional 
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en rl campo de la l iducación Física tomándola como disciplina científica y establece 

la 1<'spo11sahilidad del M.E.N. en oril'nlar, dirigir y desarrollar la Educación Física. 

1 ,, da :1 la 1 ;du<'aci<'•n Hsi<·a la r<.'prcsentación en la Junta Directiva de Coldeportes de 

1111 n•ic>mhro de las as,,ciationcs de profesores de Educación Física. Establece la 

rcsponsahilidad dc Coldeportcs para la orientación, dirección y desarrollo de la 

1.-ducac i<:,11 l'ísirn, cxtra,,scolar como factor social. 

Hl.;ir1in1lo J<,<, cont<'mpla como rinalidad del Estado la solución de necesidades básicas

in��tísl,·,·has ,·n nrnleri;, educativa. 

< '01110 nc<Tsidad básica cs interpretada la educación en el campo colombiano, y esta 

, orno lo anali,.amos anteriormente no tiene oportunidad, debido a las incoherentes 

polí1in1s nacionales en tal S<.'ntido, y que muestran su principal falencia en su 

dcs<·ontcxtualizanón l'O!l el medio. 

l .o qm· se hil.o anlcriormr.nle fue anali:r.ar someramente los artículos que la 

ronstituciün narional rdariona con la educación. Lo que se va a hacer ahora es 

anali/ar la I A'Y <.encral de Educaci6n que de alguna forma recoge este articulo para 

01l(·ranonarlo <l,·ntro <k·l Sistema Fducativo Colombiano. Este análisis se hará bajo 

los ;ispectns administrativos, prdagógico y participativo, y bajo una poncion critica, 

scfialando los aspectos positivos, primero; los vacíos e ínconsistencias, después. 
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.l .1.2.1. Ley ¡:enernl de cducaci{,u. Se- comenzará citando los artículos; para luego 

c·nlr:ir ,·11 ,·! an:ílisis propuesto. La l.cy 115 de febrero 8 de 1.994 en su articulo 73 

,·slalikn• la ohligatoric·d:ul de la c1mstrucción por parte de las instituciones educativas 

d,·. t111 proy1•do educativo institucional. 

1 • n �u a 1t1rnlo 142 defint' que cada institución educativa tendrá un gobierno escolar 

,uva < ,111f,H 111aciü11 cstal1lccc. <·11 d articulo 143 y determina sus funcii,nes en el articulo 

l ,14. Fsl1: !!<>hirmo 1·s para garantizar la participación de la comunidad. 

1 'n <'I artit'ulo 1 )'.'i, 1 :-<,, 157, 159, 160, 161 y Hi2, se establece la constitución y 

ftmnnnamil'nto dt' las Juntas de Educación (nacional, Departamental y municipal como 

li>nna ,k parli,:ipaci6n ck la nnnunidad se garantiza el manejo de la educación).

< )tras formas de participaLiün de la comunidad se garantiza a través de la instalación 

,!<- foros educativos municipaks, dq,artamentales y nacionales (articulo 164, 165 y 167 

de In I PY < ic'rwral). 

l'l ;11tirnlo 72 de la Ley g,cncral de Educaci6n establece la planificación como forma 

.. ,g,rnizaliva pata la pn·st'ntaciün d<·I servicio educativo (Plan Nacional de Desarrollo 

1,:,hwa11voJ. 
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.1.1.2.2. l>t.'Crt'lo 111<,0 de ago,to 12 de 1994 ( reglamento de la Ley General de 

Edu,·11d(111). FI articulo 14 de Decreto IH<10 r,stablece el contenido y los aspectos que 

dl'11e11 ad arar d l'royecto Educativo l nstitucional como instrumento planificador de las 

inst i l t1<"io11rs pla ni ÍÍC'alivas. 

l'I ,1,ti<"nln 17 reglaml'IIW la ohligatonedad del Proyecto Educativo Institucional. 

J os artí<"ulos 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del Decreto 1860 

es'.ahll'<"e los 111<'rnnisrno, dr partkipac1611 de la comunidad educativa en el manejo de 

bs ins!tt11rinnrs. 

!\rlinrlo J ,t_ 1 ;nsrrianrn ohligatnria. 

l .itrrnl h. ,,., :1provl'c·hamientn drl tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 

l;1 pr:icti<"a de l,1 nh1car1<in física. la n:creacián y el deporte fomiativo, para lo cual el 

¡'.ohin110 promoverá y estimulara su difusión y desarrollo. 

- 1 ilrral c. 1 ,11 l'nsri1ama de la protección del ambiente, la ecología y la preservación

de los recursos nalumles de mnfonnidad, con lo establecido en los valores humanos. 

t\rticulo 21. Objetivos rspccííicos de la Educación Rásica en el siclo de primaria. 
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1 ,te r:d ,._ l ,;1 lüm1a,·1n11 d,· los valor<'s fundam<'ntalcs para la <'OnvivcrKia <'11 una 

socirdad dcmocratil'a, pa r1icipativa y plurnlista. 

· 1.rtrrnl h. J-:1 fo1111·11tn ,kl ,kS<'o cid saher, d<' la iniciativa p<'rsonal frente al

nmo,·11111<.'nlo y fr,·nl<-' a la l"<'alidad social, así como el t'.spíritu critico. 

· l .11<'rnl c. l'I d,·sarrollo de actitudes favor-.thlcs al cunocimiento, valoracilÍn y

rons,·rvarnín ,k la naturaleza y d amhrcnte. 

I ih'ral l. l .a fonnaci6n ,·n cl cjrrcicío de los Ucl1c1"<'s y derechos, el conocimiento de 

líl < '011s1i111ci,\n l'olítiea y de las relaciones internacionales. 

·· l .!trral k. l .1 apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad de la

familrnrizaci6n ron los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento,
. 

valnr;i,·ii'111 y respeto por los bienes artísticos y culturales.

I il<'ral ii. l .a l •:du!'arión Física y la práctica de la recreación y los deportes, la 

parlin¡mci<Ín y organizarnín juvenil y la utili7.aci<Ín adecuada del tiempo libre . 

. U-\. lteforenle cnn�-ept1111l. 

J.1.4. Enfoque epistemnlcí¡:lcn.

J.1_,:; Escuela de Frankfurt. 1.a ciencia tiene sus inicios en el JN�TITUTO FUR
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S< l/.T.,\I. !'< )I{ S<.'11\ IN< i (Instituto de Investigación Social de Alemania), 

cp1111111n11·111c dr1101111n:id;1 FSCUI; 1 A DF 1:Ri\NKFUR, y coníomiada entre otros por 

1 '<'·11\ ,'\lhr rl I lnal:i 11 y k:irc < ,umlwr <'01110 director. fo:ste· ultimo afaiuado historiador, 

al"'l'.'"Iº e invc,!igador d<• los movimientos obreros de Europa, recoge los escritos 

mi'dr•n'., d(' Mar\ y 1-:nrd, se prl'ocnpa di' estudiar la infraestructurn de la sociedad 

,·ap11;1lrsta plant!'ada por Marx y l'11g.i•I, registra el pensamiento de Engcl, sobre el 

Jisl:nln, la rd1�i,in y la tilnsofía como una superestructura, con la base ecomímic.a e.mno 

!n1:1 1nfr;1<·sfr11c!nra.

1 ;1n•hw11 "'!'-'''rn l'l p,•11s;11ni1•11to (i<' l •'.11g1·I sohn• conciencia social y ser social retoma 

,·! ,,.,.,.,.,,,,,,,., n1ar\isl:1 "" ,·I :rnalisis de l:i infra<'slrnclura e,·om,mi<·a y en la dfeada de 

!0, 'n·111l :1. <'I rn,111 uto r11,•nta con otros protagonistas entre los que se destacan l ,eo 1.o 

W<'nth:il. T1•mloro W I lomo, 1 klwrt Man·use, Walter Benjamín, el psicólogo Frich 

l'roin 'l"<' nlinaha ,·om" director. l'n estos momentos el instituto tiene otra fom1a de 

pensar y plantear la rnllura como una superestructura dando origen a la TEORÍA 

< IUI! <  '.'\ DI· 11\ SO< '!EDAD. 

! 'n ,·s1'!!<·1a <''''" ,·,curia no h11scaha la pr,ktica dr la revolución sino, la tendencia

l.'rnan"ipadorn d.-1 sl'r. 1 'l prsimismo '<' apo<kra de la TEORÍA CRITlCi\ a tn1vés 

di.' l lnrhrim1·r. 1¡m· rs11maha c1m· c·I a¡mrato ideol<ígico del Estado planteaba a la 

,·srn<'la como .,,·uato 1d<'ol<igin, de la soei<'dad. 
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lksd,· ,.,,,. ¡1111110 de vi,,1,, la ¡><•dagogía dC'lll'ría basarse en una tl'oria critica de la 

,neu·d,ul para pndC'r µ<'nc-ral proC'C'sns l'lnancipativos. 

1 )ur:mtc la segunda guerra rmmdial y debido a la persecución de los nazis los 

n11c111hro,, dd mstit11to p:1,ticro11 hacia los Hstados Unid� pero después de la guerra 

rc, .. ,1,d,J.-nnon ,., l11,1itnr,, de l'rnnktnrt. .'\pa!l'ce luego una segunda genrraci<lll de 

r,•,,r,as n1l1cas <'lllrc los que se <'nc·m·ntran los normarxistas. 

1\p\•· ( 1'182) y l lrnry l iironx (191U), los lrahajos de Pulo Freire (1972), Carry Kemmis 

( JOIU): qu<' se continúan alimentado <'n los trabajo éticos de análisis fuedomarxista de 

la <'Senda d,· l'rankfurt. 

1 >entro ,k los 11uís tkstacados S<' <'ll<'t1entra Jurge.n l labennas quien salió del instituto 

¡mrn ,·n 1'194, lanzar su nueva TEORI/\ CRITICA SOCIAL. 

1 .ns princip10s ,k la lroria t•ritica sot·ial, tienen como objetivo de análisis, las 

transfomiacioncs sociaks y (as respurstas a determinados problemas generados por 

rstos. 

" a} l .'onoel'r y C'<'mpremkr (a !l'alidad como PRAXIS. 

h) Unir tC'oria y prádica: conncimiento. acción y valores.

e) Orientar el C'onodrmC'nto a C'man<'ipar y liberar al hombre.
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dl Implicar al docente a partir de la autorrellexion (popkewitz 1988,75). 

I ksdl· 1·,1<· paradif!,ma Sl' cUl'Sliona la supuesta neutralidad de la ciencia y por 

,.,"¡,. dl' IH inwstrf!,ación a la que s,· le. atribuye un carácter emancipativo y 

!ransfonnador ,k las organi1.aciones y procesos educativos.

l 'l i.:mpo asunH' la responsabilidad de ta investigación y propon,iona la reflexión 

y nili,·¡i d,• los inl<•reM•s, intcrn•lacionales y prácticas educativas. En las 

d111wnsio1ws conceptual y metodología, existen similitudes con el paradigma 

inl<'fpr<'lado, al ,pre se le úrada un c-<1mponente idiológicos con el fin de 

translon11ar la r,·alidad además de describirla y comprenderla"(29l. 

Para .!urgen l lalwnnas (1970-1971). la relación entre el conocimiento y los intereses 

h1111rn11os constituyen un ejemplo de orientaci,ín dialéctica general entre los factores 

oh1,·tivos y suh11·tivos, pno con la ,·spel·ifü·ación de lo factores objetivos y subjetivos 

de c1,mH·imicnto existen en un nivel subjetivo. 

l lalll' 1111as hizo la distincitin enlre tres siskmas de conocimiento y sus correspondientes 

inl<'r <'s(''· la prinwra das.· de comKimicnto que establece es la ciencia analítica a la 

(?<>) 1\RNAl, Justo en lnvestiga,·i,ín Educativo Fundamentos y Metodología. 

Ha ff<'lorrn: lahor 1992 l',íg 141 (Tomado ll'ctura No. 1, seminario de investigación JI 

Ma,·sLria Supervisión y A<lministrac1ón Educativa, Externado de Colombia cuc). 
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rnal subyaced interés 1frnico, en opinión del labennas la ciencia analítica, se presenta 

n,n farilida<l al ,111111,·nto del control opresivo: el segundo tipo de conocimiento 

h11111a11isla y sn i11lcr6 de compren�i1ín del mundo. Este conocimiento incluye un 

inll',.;s prnl'li<'<'-

I ·'.! fcrct•r sistrrna de conocimiento rs rl critico que es el que comulga la escuela en 

p.cnnal y I lahnrnas en el particular. A este tipo de conocimiento le asocia el interés 

,·111a1Kipador. pues S<' espera que el nmoeimienlo critico generado por Habermas y 

º!ro, aumenta la auto dqien<lencia de los mosos (mediante mecanismos expuestos por 

los frC'mhanos), (' impulse un movimiento social que dará como resultado la esperada 

c_·111;1 nnpan611. 

" I'cdagngía critica. A los maestros y ciudadanos de Colombia se nos presenta 

1111 <ksafiü. una l'iecei<Ín quC' nos propuso el eminente filósofo estadounidense 

.lhnn 1 >,·w,·y. q11ir11 ,·stahk-cc la dife.rencia entre "Educación como una función 

dC' la hh,c·ac·ión", en rl ámbito dt• csa clccción emerge una teoría radical en el 

ultimo quinqucnio, conodda ('Orno una sociología de la educación o teoría 

t '.RITlt 'A DE l .A EDUCACIÓN. 1 isla nueva tendencia examina a las escuelas 

1,111to 1·11 sn mc.Iio hist<irico. ('orno parte de una lectura social y política de la 

soci,•dad dominantc."\3ºl. 

(:\O) Tomado de la vida en las Escuelas con un comentario sobre el libro y una 

n·spu1·sla <lt•l autor 111:ls un corncnlario a la cdirión revisado por Petcr Melaren pagl94. 

, c:11lro dC' c<lurnciün. 
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! .a pcdagog.ía nilic-a contrapom· varios argumentos importante al análisis positivista,

ltistfüin, y <lc�¡mlitiza<lo tradicionales s.'11 los entrenamientos proporcionados en nuestro 

l•n '""''ªl"''Íc1<i11 a lo anterior las teorías nilirns han centrado sus esfuerzos en la 

,·c-nnornía poliltca dl' la escuda del Hstado, la educación y la construcción de la 

suh¡C't1v1dad lkl cslmliantc. 

l ;_n ,,,i·1u ia la pnli1gog.i.i crilirn se sustenta en los principios históricos, culturales, 

poli1110,. 1·,·t1nú111icn, y <'licos. Si.• propone curar, reparar y transformar al mundo e 

,rr<'vornhlcm<'ntc- <'stá c,•mpromctida con el lado de los oprinúdos. La pedagogía 

nitica "' tan rrvoluc-ionaria como los primeros propósitos de los autores de la 

dcdarnri<Ín lk la imlcpcndencia, dada que la historia, está fundame,italmente abierta 

al c.i111hio. la posibilidad de liberación es la meta propuesta en bm,ca de un mundo 

compl\'lanwnt<· dilic·rent,·. La principal tarea de la pedagogía critica ha sido desafiar 

el papel qu<' la l'scucla ha venido dC'scmpeñando y las teorías de estas ultimas décadas 

lwn <'lllpczado a VC'r la ,·scue.la como una empresa resultamente poUtica y cultural en 

dnnck una ¡rran vari,·dad de fonnas s<Kialcs e ideológicas suelen enfrentarse en una 

lucha irrl·vcrsihk de do111inaci611. l .as tC'orías criticas sostienen que los maestros deben 

nunpr<·ndn el pa¡wl CJl!l' asume la C'scucla al unir conocimiento y poder para la 

formanún ciud.idana ,·ntit·a y activa. 



::1.1�'1.I. Teoría <Tilka de la sociedad. La teoría critica se compone inicialmente de 

variados .imílisis críticos de diversos aspectos de la vida social e intelectual. Se inspira 

c·11 la ohra de Marx. qu,· inicialmente se Út'.'!llrrolló como un análisis critico de ideas 

íiloS<,lirns p.trn hwgo ,·1ilicar la nalurnlez.t del sistema capitalista. La Escuela Critica 

,·,,n,Jiltlye una <"ritica, tanto de la sociedad como diversos sistemas de conocimientos 

( hH¡:aaís, 1915 ). Urau parte de la obra que se ha rcali:zado t'n la línea de la escuela 

;Hlopla forma de critica, pero su mcl.t ultima es revelar con mayor decisión la 

11alu1ak1,a ,k la MKÍ(•dad (Bleich. 1977). Nos encontramos primero en las principales 

nilieas c¡m· n·alil.o la C'seucla, qm· manifi<'stan una preferencia por. el pensamiento de 

c1posin,,11 y por dC',vC'lar y por dC's<'nmascarar div<'rsos aspectos de la realidad social 

(< 'omwr!on, 1<176). 

• ("riti•·11 de 111 teoría marxista. 1 a teoría criti<'a es una suerte de teoría marxista que

par!<' de' una acrílica a las teorías marxistas. Las teorías criticas no gustan de 

determinismos ,·cm1ón11cos, ni de !llC(:anismos marxistas (Antonio 1981, Schoyer 1973; 

S,·w¡11I. l'J78). Algunos (por ejemplo. llahcrmas, 1971) critican el dc.terminismo 

i111plínlo {'ll alg.unas parles de la obra original de Marx, pero lil mayoría de los 

pcnsadon·s críticos apuntan hacia los ncomarxistas, fundamentalmente porque han 

interpretado la obra dr Marx de forma demasiado mecánica. Las teorías criticas 

dedaraban que los deterministas económicos no se habían equivocado por centrarse 

,,11 d rrino en111<ímil:o, sino porque ignoraron otros espacios de la vida social como por 

<'.i<•mplo el reino culturnl. 
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• {.'.ritirn del pusitivismo. Las teorías criticas también atacaron los pilares filosóficos

d1• ¡,. inV<'stigarnín cicnliíica, cn cs¡wcial el positivismo (Bottomore, 1984). La critica 

;1' pns1tJvis1110 gna re.la rdación, al menos por parte, con la critica al determinismo 

<'Conomito. 1 :.! positivismo sc caracteriza por dc.knder varias cuestiones (Schoyer, 

1970. Sl·wart. 1978). Acepta la idea de que un único método científico es apacible a 

lodm los G1111pos .!.- estudio: a,lopla las lcil•ncias físicas como modelo <le fiabilida<l y 

1111•n,io11 para todas las disciplinas. 

1 •:s pnsit,vislas nmsid1•ran que cl conocimiento es intrisecamente neutral y se creen

tapan•s de cxdnir los valores hmmmos de su trnbajo. Esto a su vez, conduce a la idea 

,k q111· la n<·m·ia no <khe defondcr ninguna forma especifica de acción social. Los 

nitl·11os atarnn al posit,vismo por limitarse a evaluar la medida en la que los medios 

,,. :idrrnan a los fim·s sm han·r una cvaluari'ón similar <le los fines. Esto conduce a 

I¡¡ id<':i dC' que <'l positivismo <'S intrinsecamcnte conservador, incapaz de desafiar al 

,;1stn11a c·xistl·n!e. Como Martín Lay señala: "1·:l resultado es la absolutización de los 

h1·1·hos y la ílT.diliraciü11 del or.Ie11 existente" (l.973:62). 

• Critil'a 11 111 sndologí11. 1 A'l escurla critica también ha tomado a la sociología como

lilanni c.J¡, sus ataques, la ha atacado por su cicntilismo, "es decir, por considerar el 

111élo1io denlífico como un fin en si mismo. A<lemás, ha sido acusado de aceptar el 

slal11s \)un. l ,a 1·sn1cla critica si.,til·nc que la sociología no hace una critica seria de 

la S(>ncdad, m tamp1><·0 intenta trnscl'n<lcr la estructura social contemporánea. 
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Mantiene que la sociología ha renum·iado a su obligación de ayudar a las personas 

oprimidas por la sociedad contemporánea. 

i\,km�s d,· estas <'rtlicas polítieas, la escuela critica también practica una critica social 

substantiva. 1 ,, decir, critican la !<'ml<'nC'Ía ,k los soci<Ílogos a reducir todo lo humano 

a v,11iabks sllc1aks. < 'uando los sociól<,gos analizan el conjunto de la sociedad en lugar 

d,· c-c11tra1-:sc en los rndivttluos que la eomponcn, ignoran la interacción entre individuos 

Y SO<'ll'datf. 

i\unquc la mayoría de las perspectivas sociológicas no son culpable de ignorar esa 

mtcracrn;n, c•s id<'a constituye la piedra ang1¡Jar de los ataques de la escuela crítica 

c·ontr;i los sllciólogos. ( '01110 i¡;noran al individuo, los sociólogos son incapaces _de 

prodnc,r id<'as r<'kvantcs acerca de los camhios políticos que conducen a una "sociedad 

¡usla y hmnana'' ( Jiranklurt lnstituh' por Social J{escarch, 1973:46). Como Zoltan Tar 

�<'ft:tln. la sociología se convierte en una "parte integrante de la sociedad existente en 

lugar <le eonstruir un medio de critica y un fomento de renovación". 

• Critlcn n la sociedad moderna. 1 \1 objetivo de una buena parte de los trabajos de

la esc·nela critica es el análisis de la sodedad moderna y de varios de sus componentes. 

Mientras la teoría marxista inicial se centró espcdfic.amente en la econonúa, la escuela 

crillca vin1 hacia el nivel cultural a la luz de lo que consideraba las realidades de la 

soc·i,·dad capitalista moderna. Es d<'cir, ckfcndía que el locus de la dominación en el 
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mumlo moderno se había trasladado desde la economía al reino cultural. Esto no 

si1'nifü·a que abandonara su intert's por dominación"<31>, pero a su.,; propios ojos, en el 

numdo modc rno la dominación esta asociada a elementos culturales más que 

<'<'< u 1«., r 111< ·c. ,s. 

!'or tanto uno dt· los objetivos de la escuda critica es analizar la represión cultural del 

individuo rn la S<Ki{'(fad moderna. 

I a Í(lspirat:i1º,11 <le los p<•nsadorcs <,ritinJs procede no solo de la temía marxista, sino

,�milf<'n de la W<'hemma, hecho que se !"('!leja en su enfoque sobre la racionalidad 

,n1110 d de� rrollo m:ís importante del mundo moderno. 

< \11110 Tr<·nt Sd1roycr ( 1970) explico, la Escuela Critica conside.ra que en la sociedad 

mod<·rna, la rcpH·siún creada por la racionalidad ha desplazado a la explotación 

<·1·omírJ1ica eonw prohkma social dommanlc. La Escuela Critica adopto claramente.

la dikrt•nciaci!Ín de Wdwr entre racionalidad fonnal y racionalidad substantiva, o lo 

qut· las lcorías lla111au raz1ín. De arnn<lo ,ün las teorías criticas la racionalidad fonnal 

.w 1kíi111· i, rclkxivamcnll' como ,11krnariün de los medios más efectivos a cualquier 

propüsil<• dl'lerminado (J'ar 1977). "Ello se considera una muestra". Pensamiento 

t<·cnm·rálil'o, rnyo ob1etivo es servir a las fucr1.as de la dominación, no a la 

(JI) TRFÑSCI IROYER (1973) Lo relleja con mucha claridad cuando tituló su libro 

accrrn de la Teoría Critica ·11,e Critique of Donmivación (critica de la denominación). 
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,·111:111,·11""''ºn ,k la ¡�<'ni,·. 1 ,a lll<'la ,., simpl<'rncnll' encontrar los medios más efectivos 

para :ilcan,arn,alqmer lin irnpor1anll' para los que están en el pod<'r. El pensamiento 

!,·cn,.,.·r.ólwo sr npom· a la ra7/m <¡ur t·s para las l<'orías criticas, la gran esperanza de 

la '"''"·d:id. l ;i ra,.,,n implica la valorari<Ín dl' los medios en tém1inos de los valoll)s 

hnmann, l1111dan1<'nlalnl!'nlc de la jnsllcm. la paz y la felicidad. 

1.,,, t,·.,r:n,s crilrcos 1tkntificaro11 ,·I nazismo <'n general, y los campos de 

cnncrr>!r:1rnín, ,·n parti('IJlar, con <'j<'mplns racionalidad formal en ayuda conílicto con 

la r�z,,11- /\sí, rn1110 < i<'nrge Fril'dman señal,í "Auschwitz era un Jugar racional, pero

nn rn/nn:1hlr" (f<J8f:15). 

r\ pes;ir de la aparrnl<' r;1cionalidatl d,· la vida nl!Kll'ma, la ES<·ucla Critica cree que 

,·n rl mundo mndrmo ahnnda la racionalidad. Fsta idea puede etiquetarse con el 

remmro "" "irnicionalidad de la ral'lormlidad" o, más específicamente, irracionalidad 

d,· la ranonalid:ul fom,al. < '01110 S<'iwlú l i<'rher1 Marcusc, aunque parece imhrida de 

rarion;ilidad "rsta sncil'dad rs irracional ,·n su conjunto" (1964:IX, véase también 

F:1rga,11,. 1'17�). l•:s irracional l'i h<·cho dt• qm· el mundo racional destruya a los 

,nd,v,dnn, y a sus nec,·sidades y capacidades; que la paz se mantenga mediante la 

;1111rn;1;,;, ,·onst,tntl' de gurrra y c¡uc, a ¡wsar de. la existencia de medios suficientes, 

,;igan ,·x,sh<'ndn personas pobn·s. n•primidas, explotadas e incapaces de realizar.,c. 

• ( 'ritil-n "" In culturo. 1 k ar11ndo con Friedman "La Escuela de Frankfurt ccntn,
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f• 1Ca lnH'nl<' su al('l!rnín <'rt el rl'ino cultural" ( 1981 :136). Los teóricos críticos hacia lo 

q11t· dios d<'norninahan la ''industria de la cultura" hacia las estructuras racionalizadas 

, i1111ou,1l11.ad;i., ( por <'J<'mplo las ,·.11knas de tekvisión) que controlaban la cultura 

111n,h-111:1, la p1t·o<·11parní11 pnr ia industria de- la cultura reflc-ja más interés por el 

n,nn·¡>t<1 marxista dc "snpcr<'Slrnctura" que- por los elementos económicos. 

L1 iml11�1,ia ,k la rull111a. qut· produn· lo que ronvcncionalmcntc st\ Ita dc-.nominado 

1111a "< '11lt111a di, rl,fasas". Sl' define como "una cultura manipulada... falsa, no 

'''l'""'·""'" v 1t•linada. 11pucsla a la vndad" (Lay, 1973:216). 

1 ·n r,,1;,rn,11 c<m esta industria, lo que más prbocupa a los pcnsadorcs críticos son dos 

,m·st1ot1c. l'nnwro. k:s preocupa su falsedad. Piensan que se trata de un conjunto 

¡>H"<0 111¡,a,111t·tado di' idras producidas ,·n mesa y divulgada a las masas por los medios 

dc co11•11111rnriú11. S<-g1111do. a los kt',ricos crític.os lcs inquieta su cf�cto apaciguador, 

rrpr<'sor y cntont<'C<'dor en la g<•nlc (l'rit•dman, 1981, Tar, 1977:83). 

I lou¡.:las Kdl111n ( l'J9CJ t·) desarrofü1 rnnsci,·nlemente una teoría critica de la televisión. 

:;¡ hi<'tt <'nrna<lra su critica en la lí11ca de las preocupaciones culturales de la escuela 

cr1lirn. Kcllnwr se inspira c-n otrns tradiciones marxistas con el fin de presentar una 

c11m·rpci<ln nms completa de la industria de la tele.visión. 

C1 ilica a la ¡ ·" ucla Critica adm·il-mlo que "no hace un análisis detallado de la 
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,·nmnmía polittca ck los medios dl' comunicación de masas y conceptualiza la cultura 

d,· 111asas :;impkmc·nll• nm10 un inslrumc•nlo de la ideología capitalista" (Kcllmer 

1 'l'J(J 1,1 ). J\sí. a1k111as de analizar la ldcvisión como parte de la industria de la cultura, 

Kcll11wr l;i 1dacr11na tanto con l'I c,1pi1alis1110 corporativo como con el sistema político. 

l'nr aí1:1didura. Kellmer 110 cree que la telt·visión sea monolítica o este controlada por 

fuerzas coqioralivas consislenks. sino que la ve como un "medio de comunicac.-ión de 

"'�"" ,1i1a11u·1111· nmflidivo 1•11 el 1¡11,· l'onvcrgcn y compiten fuerJ'.as económicas, 

pn�it,rn,. snciak, y culturales. i\sí, aun rnando operan dentro de la tradición de la 

f('orr:i cnlw�. K<'llnwr rc·chaza la idc:1 de que <'I capitalismo sea un mundo totalmente 
• 

n1;1 ni pn ! :\ de,. 

t ·011 indo , r<'t' K .. llrncr qm· la ll'kvisión rcprescrila una amenaza para la democracia, 

la i11d11,1dualiclacl y la lih<'rlad. y hace sugerencias (por ejemplo, más responsabilidades 

dcm<>crnt1ca, mayor pa rticipacrón nudadana, mayor diversidad televisora) para 

cnnt 1:1 rrcsta rln. Así. Kcllrner, adem.ís de una eritir.a ofrece propuestas para e.vitar los 

cli:-rtos daí1inos de la tdcvisión. 

1.a l•,rncla ( 'rit1ca también S(' intcn•sa por lo que ella denomina la "industria del

eon<'nmrc·nto" qu(' han· r('f('rencia a las ('lltidades relativas a la producción de 

cnnocim1<'nlo ( por ('Íl'lllplo, las 1111ivt·n.idaclc•s y los instutos de investigación), que han 

pasado a sn c-slrncturas autúnoma., de nuestra sociedad. Su autonomía les ha 
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pnrn, 1 1dn <'Xfc11d{'r su mandato on¡:mal (Eschroycr, 1970). Se han convertido en 

:·:s:n:c !¡¡¡as op1<·sora, int('rcsadas ,·n ,·xlcmkr su influencia por toda la sociedad. 

\ ,11,, it11<·11a !'�''" d.- la ll'oria nill,·a (n•rno ,·1 grupo de la teoría original de Marx) 

:11l•'J''" la 1<.,m,a d,· an.ilisis cnlll"o. t\unqm· las teorías criticas manifiestan también 

intrn·s<·s positivos una de las crittras fundamrntales, dirigida a la teoría critica es que 

orrn <' 111.i� nilica qm· contrilllKiom·s positivas. 1 iste pc.rmanenle ncgativismo cxaspcrd 

,1 11111rh11s 1·s1mlios qm· creen que la lcoria critica tiene poco que ofrecer a la teoría 

J.1-'U.I. Tl'oría crilka de la edu,·ación. En este trabajo se señalan aspectos,

pcrsprdivas 'I"'' tiene mm teoría de la educacitin <¡Ue se inspira en la llamada Teoría 

< 'ritl<'a cfl' la Sonl'dad S<' habla l'ntonces del l<'rccr paradigma de la soci<'dad, " 1.as 

< 'i<-ncras < .'ntirns de la 1 •ducaci<Ín. 1 ixist<' acu<'rdo <'-n la afinnación de que. la conexión 

funcional cnlr,· la ,·.srnda y socinlad demostradas generalmente solo de modo 

,ksniplivo fue e.ida vez más prohlematizada a partir de finale.� de los años setenta por 

1111a 1,·,,ria nili<'a d(• la so<'i(•dad"P2l· Las ideologías de tendencias neomarxistas y la

( \,�) IIIU 1,1,s, Klaus.s. 1 .a dimensión personal en la clase. Su abandono y

I C'desn11'm11i<·nt<l en las modernas trorías criticas de la enseñanza en la Educación. 

\'ol �l. Tuhi¡:n1. 1980. pág. 43. 



l;s<"nrla d<" l'rnnkfmt "dd<'n111narnn durante largo tiempo y, en parte hoy día, la 

discnstún sohn- nlucaciún y política C-S('ola r. 

Ión <'si<' <'<>rtl<'xto, la rsctl!'la como instiluciún de la sociedad es interpretada como lugar 

dm1d<' s,· pn,d1w,·11 :1ntagnnisrnos sonalrs de clase. El rcsult.ado di' la critica de la 

<'<'Prtnmia nluc:1!iva hurgucsa viene a st'r C'I\ nmsC'cuencia el siguiente: La situación 

y ll<'<'<'sHlad ,·,·nmímica dt' la sociedad dl'termina toda la teoría curricular, 

parl1r11l:111!1<'111<· la l'<'llt'<'lll'l!Ín de las mt'fas y ,·mlll'nidos de aprendizaje, así como las 

calihcac«ul!'s. l '.sta 1,•s1s se trnl;i d,· nmfimrnr a hase de los planes de enseñan1.a 

part1nrlan11<'nlc con un an,ílisis de las t·nncepciom•s existentes sohfl' la teoría laboral 

1 1 
· •• , l' 1 

,,u ,1 t.'Sl'llt' a s11p1..•nt1r ·._- . 

i ós m,;roro dC' la lrorfo critica de la sociedad haber descubierto en los años 

s1's<'11ta y sC'trnl;i cnn<'XHlllC'S que hahian pasado casi desapercibidas a la 

pC'da¡•,<'gía trndicio11al hahla111<,s de: ( 1) (') interés de la sociedad por la 

,·si·11.-la n,mo 11110 1k sus principaks ,·,·.ntros d,· reproducción: (2) el hecho 

rl'snlf:1111,, d<' <(U<' en todos los C'orttl'nidos didácticos de la Escuela actúan intereses 

de la sociedad (1) la interacci,ín <'lllfl' pmfc!lnrcs y alumnos no se puede 

,·ornprcuder solo a has!' de catq:orías personales, por si mismo, sino vista 

smrnlt�m-�m,·nt,· ,kntro tll' un cPntcxto pleno de interés y de clase que con 

f<'mkncrns y r<'p<'rcustones C<lfltrnrias obstaculiza o incluso hacl' 

('.H) IBÍD pág. ,B. 
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i11cli< .1,Ts los 1'sfnl'rms que et proksor realiza <.kntro de la interacdón personal. Klaus 

Ha I k !:, .. tfú 111a I düi,' mios<.' a la iníl1l<'11cia <l<.· la obra de J. Habermas l'11 la pedagogía. 

/\ 1 rnw, dr "' cril ica del ma rxism,, en qur cuestiona d rigusos dctem1inismos de lodo.'I 

1.,s c�'"l'''' c11il1!" :1!rs por <'l prinnp1,, ,·,·onómico (teorema de la has<.' superestructura). 

1111¡:1·11 11.thl'l'mas nos ha proporcionado argumentos a favor de la posibilidad y 

n<.·1esidad 1k un p1·nsai11il·nlo y an:iün auto responsable tanto de particular como de 

�_!fllJUl'.,. 

Nn rs por dio casual qm· sus rl'lh·xiones hayan llamado fuertemente la atención de la 

¡wda¡_'.ogí:1 c¡uc ha H·rmmado por lrn<.Trlas suyas. f irl'nte a la acc.ión y el pensamiento 

10n,i, o o ra,·ional-fínalisla, originalmente al servicio de la emancipación dd hombre 

dci do1n111i(I de la 11al111aleza ¡>1·ro qm· son el nacimiento de la técnica y tecnología 

inst ti 11cl('t!IH I i,.a 1 ('(' e� ('<tllS<l ti<· llllCVétS ('.()�(.'(.'it)OC'S. 

l lal)('mia, sitúa como rontrastc um: forma distinta de obrar humano, la "interacci<.Ín 

:.imhúlira11l('lltr medida" se trata de rrlkxionar críticamente sobre las metas y fines 

:,rn iak, qm· dd,ido a la ,·�trcch.i cm,nTiún entre Estado y econonúa se les considera 

,i11 """· l<'ci1on alicamentl' como rt•qu1s1to indispensable, atribuyéndoles con frecuencia 

"'"' · :i¡•arn·w·,a d,· n,·n·s1<htd" dt• volv,·r a ligar estas m<'las, fines o normas se pone de 

man1fl<'sln un don11mo injustdicado, irracional, se examina critÍcamrnle cn su 

lq!ilimaricín dentro de una cmmmicadón lo más libre posible y, si es necesario, (en la 



lll<'tltda <.k lo posible) se· prepara su desmontaje. 

1\ ,·.sic pnin·so lo llama l lalwrmas "dinosaurio"<">. 

I :¡ irH<·r<'s dt• una c,cncia nitica social dc la cducación tiende a la emancipación del 

nlucam!o. 1 •sto ,·s t•nlcndido como proceso permanente y supera una participación 

pm¡!.n-S1\·a en d <liscurso. !'cm la emancipación no se puede dar por supuesto, sin 

111.1,: ,·s la 11·a ,k la educación <lc·spc1 lar la capacidad para ella y luego fom1arla, 

,·11�ayaiia y cj,·,·ulaila. Y cs a ('ausa dt• t•sta tarea por lo que cl proceso educativo 

mrsrno dC'ht· t,·nn también car:íc tcr disn,rsivo. Esto implicaría que la relación con la 

;mlnndad pndcría �u jerarquía, seria posible 'y pemútido la "desobediencia" o critica 

al nl:i,·ador. y no S<trKionada ,·01110 sucede ,,n la proxis educativa corriente o en los 

di,n1r<.o,c ¡wdait<. igicos lradirionaks. 

!ir, d <':tlllJ"' tt-<inn, de las npmiones sobrt· dinámica de grupo, teoría de la

com1111icac.ión y del rol, se pone de manifiesto que educar para la capacidad del 

discurso signilirn primero y lodo cn·ar antes de los requisitos para el discurso, dentro 

de· 1111 ¡non·so dt· aprendizaje. 

l'arn <'11<• se• m·cc•s1la antes que nada una "n,mpetencia interactiva que a su vez 

pn•supone m1mrroi:.1s <".alific.aciones de acdón social, que también habrá que aprender 

(:H) 1 llÍ !) pá¡!. '.i2. 
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1'111;H"''i''"'1•í11 vicn<' dd lalin. dcno•ando nrigirrnlmente la scparacicín drl hijo 

,1dnl1·q·,·nt1· dr la csf<'ra pat<'ma de' <'<hwacicín por lo que este <¡ueda fuera dd control 

qncllln por la a11l<11idad del padrr o l11tor: en sentido análogo se ha empicado para 

dr,,ignar h :mpcrarnín ,k un c·stado de superación y rcprcsicín. llablándosc de 

<'mannpación de los nhrcms, el<- las nmjncs, d<' los judíos, etc. y finalmente, se ha 

,·p11vn11do en •111 lnmino p<'dagóg,rn ('(lrric·nt<' c1ue juega un papel decisivo en planes 

,_,,l!fc;it1vos. <'n orirnta<'l•mcs grncraks hásicas y, partiendo de aquí, en numerosos 

pm¡:nn11as c01H-rrtos dr <'duran<Ín, hhms juveniles e infantiles, en misiones televisadas, 

pf;:. 

J.15.1.2. llesarrollo de la teoría crllica de la educacl6n. Los pedagogos Stephen

Kr111m1s y Wilfrnl < 'arr sr han ornpadn ck plam-ar pedagógicamente parte de la obra 

hl,w,fira y snnolóp,1ra d<' 1 lalwrmas. 1 '.11 co!ahnraci6n cscrihieron teoría critica de la 

<'nscnanza ( 1988) y W 1 ·arr rn sohtano. trrnr traducida al castellano hacia una critica 

(Yq <.;phrc la "\ 'ompctrncia intrraclrva" y la intrracción profesor alumno hay que 

rc•11111t�r al trahaJo ck llartcls Klaus: l .a dimensión personal en la clase. Su abandono 

v rrd,"w11hri1111<'n'o ni!H'o en las modernas te.nrías de la enscñan7.a en la Educación, 
·' 

nikcT1<i11 Vol. 23 TuhinJ!,<'11 1981. pp 41 - 57. 
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la rdPrarnin ( l 'l'IO). 1111 rnnjunto de artículos puhlic.idos por su autor �'.11 años diversos. 

lin pm11<·r lu¡tar <. 'arr y Krmmis procuran distanciarse del positivismo, así como 

t:1111h"'n d<' la h<'m1<'nrutica. ;11111<¡11r qmz:is rn m<'nnr grado, para acercarse a la temía 

,·ntica. \.lantirnrn <'ntonces. la das11i<·aci<Ín tripartido que l lahermas realiza en 

con< >cm11<'nto e intrrrs ( 11168), la ohra <'11 mayor medida tiene prest'nte del fil<lsofo de 

l'rankfurt. l'I ¡10si1tvi,mo pn•snml' la id<'a de ,¡ue los fenómenos a estudiar son 

1111iJ,,n11cs. < 'arr y Krunnis drscuhrrn aquí con toda seguridad una de las diferencias 

lnl'ldam<'ntak, n1trr c-sta confrnll' dr pc-nsamirnto y la t('.oria critica. Pero por otro 

l'n n1:o!qmcr caso ,·xi,tcn dos rrsnltatlos positivistas que una teoría critica de la 

,-,h1c:1t·1n11 no ¡nwd,· admitir: 

a. 1,.,s ,,hjl'livns, concq,tos y mc':ot!o, dl' las l'Íl'ncias naturales son aplicables a las

h. l'I modcln d<' rxplirnciún tl'rklan•n) valido para las ciencias empíricas naturales

(.'\(,) V,':isc < ·arr y Kll'mmis: Tc-orfa rritica de la cnseña117,a Barcelona Martíne.z Roca 

1'188, p:íg. 77. 
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! a '''""" ni11rn de l,1 <'dt1caciún admifc la prioridad de la temía sobre la práctica. No

"' pnsthk c011,11111ir mm acción pcdagágirn al margen de una teoría que sena el

ern1<1rnni,·1110 y la pmxis ,)(' la misma. FI profesional dedicado a la práctica de la 

,·,hw""'"" ,.ldw pos,·,.·r dr algún mo<lP una tcoria qm· guía ('.) conocimil'nlo y la proxis 

de· la 111"111,,_ FI pml<·sinnal dedicado a la prádi1·a de la t'ducación dt'be poscl'r de 

,ilguu 111 .. d .. 1111:i 1,·01 ia previa "qu<' ,·,.lrud11ra sus actividades y sus dccisioncs"<37l_

1 .a tesis d<' 1 ',orr y K<'mmis no rC'sulta evidentemente nueva de los epistemologos 

por¡,oprnanos, por no citar al propio Popper, la corroborarían. Sin embargo, tal 

:H'H'rtn ,·, partirnlam11•ntc signifirntivo C'll IC'oría de la educaci11n. J .a educación es Una 

acrnin. mm l'I<:\ X IS y la historia de la educación o de las teorías educativas muestran, 

a ¡11i,·ios ,!(, 111u·strns ,rnton·s. 1111 ahismo excesivamente extenso entre teoría y 

• .,. 111.·, 

JU<H (l(::l 

J.l.�.2. Man:o 1..-onccplual espccilicu .

. U.:i.2.1. l ,111..·ulturn. "l·:I tcnnino cultura cmpie1.a a utili1.arsc en el final del siglo XJX 

vimcndo !"'<"º � poco a sustituir rl del folclore (sahcr del pueblo), actualmente la 

(1/) IBIIJ. pá� 12<,. 
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palahr;1 cultura '" cmpka en el pc-nodismo, en las escuelas, en los discursos de 

1 1, . 
"' 101 

'l(_l l I H.·"'· {' ((: 

,\i11 ,·111ha111ll. lrnv todavía quien lo u,a para subrayar la diferencia t•.ntre aquellos qut, 

e,tudtan )' los que nn . 

.-'\sí se· ,kfim· romo "cuila". a una persona que estudio en la universidad pero el mismo 

1,·1111i110 110 ,., 11til11.ado pllra dci:nihir a 1111 campesino o indígena, concepto equiv(){,ado. 

l'º"I.'"' los <i,,s �a!l<'n ¡wro en ámhitos dil<'rcnlt•s. En este sentido todos tienen cultura

:' 1,1·: dderi·nnas '" rC'lrerc11 al tipo d,· acl1v1dad de- cada uno y en la sociedad en la cual

,wcn. l'l'm todos partinpan de un conjunto de datos básicos idénticos. Por lo tanto 

la tol,ilidad de una cultura nw1ca se encuentra en la memoria de un solo individuo se 

m·n-silan 1111 hu,·n num,·.m ,le personas (<k sexo, edad y profesión diferente); para 

logrnr H'<nnstmi, una cultura. l.a rnllura es un patrimonio de datos compartidos por 

todns los s,·rcs humanos de- un grupo. Sin duda, hay personas que recuerdan más que 

otras, y hay algunas que por su oficio tienen un sabc.r especifico que. otras no posee.o . 

. U .".2 . .2. Una mltnrn de pueblo. .1\lgunas ve<,es ruando conocemos a una persona le 

( Y') ( 'n'.• •:r:.1 y 1 .cn�na, l'lc1n de U niv<'l'�alizacicín de la Educaci,ín Primaria, Programa 

tic· l \!11<l('dmación MEN. pá¡; 6. 
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pn•t:•111t:1111<1s. mal ('S MI origt·n':'. l'S d,· la ciudad o del campo?. 

Sin 1'111hargo 111;ís d(• una vez nos han res¡xmdido de la siguiente manera; no, yo no 

111·11,·.o d,·I ,·;1111po 111 larnpoco de la ciudad. yo me críe en el puehlo. Es una respuesta 

qrn· lr<"ll<" r111rd10 s1g111ticado y vamos a ver por qué. Empezamos por explicamos qué 

,., el ,,1t11pn. que mundo es es,· al cual nosotros llamamos campo. 

''i'n p1ínH'r hrgar t•I rnmpo rs la distancia. es la tierra que S(� mcle entre las 

1:,·11tes. la l11·na de rnllívo de ganado de bosques. Pero el campo es más que 

('s\11. "' la formha. porqm· ('11 la t·imlad trabaja cada cual; cada individuo de una 

"nlra !nrma. l'cro <'ll d campo <'S la familia la que trabaja. Ella es la unidad 

ck prrnlucci<in y al rcdnlor ,k l'lla s,, agrnpan una mano de obra, los allegados 

o avmlaHll,s familiarc8'""''.

\111 ,·n,hargo <'I campo c, aun m:is: d <'ampo es toda una trama, un enredo de caminos 

wn·dalrs a lo !argn dc !os males están !as 1¡11eas o granjas, caminos que se amarran 

a nn mundo que cs "d pueblo". Podríamos decir que el pueblo es el alma del campo, 

po1q111· ,·s rl 1111·H:,11lo o n·nlro de int,·rt·amhio o sea el centro cultural campesino. Si 

11,t.-,h-, hau·n nn v,aje por un camino Vl'rc<lal vayan encontrando al pueblo; es como 

n·("nrn·r la l11�toría dt· la t�vrJiz¡ición humana. Porque se va dejando atras la cultura 

la agnrnltura, la ganadc·ría o �a la producci6n primaria y se va 

e to) HUI-:N/\ VENTURA. Nicolás. La Cultura Popular en Colombia pág. 11. 
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,·11u •111 ra qdo casas, tallt'r<'s. carpint,·rias. sastrt'IÍas. ht'rrerias o panaderias, es decir con 

!;1 ind:i:,tna o ··¡,roduCC"ión st'cundaria". qu,· rmka a ese pequeño mundo formando el 

.. , ;¡·,," 11d,.1110'". lnq¡o nstnl lkga al <·,·11110. a la plaza, es decir, al mercado se encuentra 

, 011 ;., 1Jdt·�ia. el n•k¡:in. el !<'airo. los alman,ru,s, las tiendas. es donde esta el 

L1h11ra1nnn dr la cu!turn . 

. U :-"·Z-\. L11 ,·uilura d..-1 mignmle. Fl fúthol es un espectáculo extraordinario; tiene

a lg,, rk n,·nc,a y <'S un :1 rtc a la vez es una cultura. Cada jugador, cada equipo y sus 

ft'-n11< m, <'�lmhan cu1dadosa111t'nl<' un plan de su compromiso asimilado, con ayudas de 

p,·lírnl,1� \1 olws dornnH·ntos. ludo lo que es ,·slilo peculiar del juego del posible 

>1dvnsa110. 'Tal ,·omo ocurre ron rnalquin proyedo científico, pero en el fútbol lo 

r,mdarn,·ntal ,·s la imaginación. la intuición o la fantasía, es decir todo aquello que 

,.,. r;t<·rrn,;1 la ohra i•rtistwa. l ·:I lüth<,I es una danza, es decir un juego donde los pies 

:ilcam.an la virtud y la dC'slreza de las manos, donde por lo tanto, la fuerza esta unida 

a la ncativ1dad. Todo ello conlribuy,· a n,·ar para l'l espectador, en la graderia o en 

la pa11r.11la. 1111 ,·spa<·io tan rico y .1111¡,lin de tal manera que no pierde prácticamente 

11arl� , . ., ,.¡ tl,•s,11mllo de la co111¡wlt•ll(1a'":"1. ,

"l ·s rnnw un gran libro abierto. lleno de expectativas, suspenso de posibilidades 
------·--------------

( ll) IIIJll. pág. I�.
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'1"" "' v,shrmhran a cada insr:m!(• sin agolarse, lo mismo qur de solucionrs 

1 ;1nlasl1<'a, q11c 11ad1<• purdr pmv<·<•r. 

< '11amlo 11stcd asistr al estadio para ver un partido, o lo ve por televisión, no hay 

rinda ,!<- 'l"" esta participando 1·11 él, no solo 1·n cuanto loma partido, como 

hm<'ha de un r<¡uipo, sino ant<· lodo por el juego mismo, porque se anticipa a 

'"""� los dt·s1·nla<·1·s, tal como ocurre rn una novela de misterio o en una ohra 

de te:,trn rntrigantc, fallando o acertando con ello; así usted esta viendo un 

;i:1r11do pno a la \T,. rsta jligamlo el suyo y de esa comparaci<Ín resulta el goce 

: •,, a!in,,11. l',•r ""'' d,•cim,,s c¡m· rx,ste una cultura de fútbol y en general Un¡t 

.\.15.2.4. Cultura <le! 'Tiempo Llhre". i\qucllo que hemos llamado cultura 

l'"Pular o sra la tradición <'am1wsina. la de cualquier pueblo, aquella donde la 

'l'"' vend1· <'I pescado "prscadnra". qnr lleva su ponchera en la cahe1.a, es algo 

dd,·n·ntc pnr la rrnlurakza a la cultura de la ciudad o cultura de mosos. 

Sucede que la cullura aldeana, la rnnci<Ín, la música nace muy amarrada al 

\rahajo, s11 ont<'n cs igual o casi a los instrumentos de trabajo"''2l. 

(·12) IHlll. p�g. L,.

131 



\i ,i,,!,·d •¡11;..rl' ;(knlificar los can11.,, <k los 111<1íg,·nas tendrá que guiarse por las 

h111ci1>11c, q11<· l'ilos lll·m·11 en la prmlun-iún. 1·11 la vida misma porque. son los cantos 

de ,·,""·du ",k c,1,a o ,k peS<·a. rnnto dt• viaj,· o d,, guerra" . 

. \hN;1 l,ien '-1 en la ticrrn ,.¡ cant,, o ia danza se apacientan junto con el ganado o bien 

._.. •Yi!:1,,11 v �,· 'lllll'il-n w11 la r.·aita. al 1itmo d,· trapiche, en el agua, d mar, ocurre 

01,., l:i11io. l .o·, 1il111<>s las danzas "'mapa!<'". �e van trabajando por ejemplo. a medidas• 

<111•·
. 
w l .. ·11dinfl. ,·u 1trar1<ks harhan,as. 1·1 pescado que lleva ese mismo nombre. 

1 :"'"""''' !;1 n,lt•rra pnp11lar <'ll sn raí,. ,·s pnro ,,firio o e.s la fonna de llevar a hacer 

,,¡¡·110:, dil'ícil l'I nliciu o trabajo. S,· trata de w1a cultura que se produce en los poros 

,¡..¡ it:il,.,¡ .. , 11lid¡;u,o -:i dc las 11'lacionl's sociales qu,, genera este trabajo. Por eso 

• 11a11d,. "" ,., nacida di r<•c·! a r.nenl<' dl' la produccitín se reali1.a y se resuelve; lo podemos

,.1,.,,.,.,,·,n ,·u la hrstona dl'I "¡li\sc•,, vall,·na1,," qm• l'S canto y danza pero a la vez es 

hand" o pl'riúdicn el<' fc·ria. No hay q111' olvidar toda la literatura, los desafíos, las 

cq1las. las dfrimas. son rxprcsioncs y son instrumentos de la compl'tencia, del regateo 

qm, ,.·s l'i ;11 ma dd 111nrndo del ¡n11·blo. 

! '""!'"''" lwy c¡11<' olvida!"'(' del "'chismt•". "st•a la noticia desbordada noliciosamenll',

de h<'c:i ,·n hrx:i. :tlJ!n tan producto dC'I nH•rcado como el trueque o la compraventa, 

,·s mai,·ria prinra c·u la n<'ariün popu.lar dl'I milo y la fábula. Esto en cuanto a la 
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natnral<'7a dC' la cultura del anc<'stro campC'sino o "cultura popular" . 

. �.1-".l5. La idt'ntidad t.i11tural. Hs la coneiC'ncia dC' nuestro propio scr o sea, sab<'r 

qu1t·n �lllllos, domk t•stamos, para qm· estamos y tC'nl'f la posibilidad real de ser lo que 

ddwmus M'L La Vl'&dadcra idl·ntidad l·ultural no esta en el tener, sino en el verdadero 

·,,·, ,..,,"" 1"'"""ª· ( l ,ca que t'S uua cualidad que dinamiza el desarrollo de la especie

ii111mrna. i l;i<'�' qm· ,.¡ homhw en r<'ia<"i,ín con los demás seres humanos tengan

pr<'S<'!!'<'s las culturas pasadas, sus conm·imicnlos, su manera de comportars<'.

Todo� lkvamos inkrnanwntc la identidad cultural. Por lo tanto debe ser recuperada 

v p1 ou10, 11111ada. 11m1<·a manipulada. s,· ,ldll' ayudar al hombre, a los grupos o cada 

!'"<"hin a "'' lo qm· ti,·m·n ,¡ue sn partiendo de una política que venga en beneficio 

d<' rrv,vir una identidad rnltural, por lo tanto debe ir en defensa de las tradiciones 

IJistcíriras. moraks t•spirituales, dejadas por pasadas generaciones. 1 k.mos perdido la 

tradici<ín ,k los �i l-jos narradores. las divisiones trazadas entre. los distintos gencros 

litl•rarios. la n,ltur a llll'stiza esta siC'ndo ddom1ada de manera sistemática y 

s,st.-ma t i1.ada 111,·dianlt' la un posición <l<' mo<lclos d<' vida, que se desprende de las 

¡•.ramks soe1t·cfadcs dC' consumo, con las cuales se trata de convencemos de que lo 

·:•.1pcrficial ,·s indispcnsahk para qu<' nut'stros valores sean superiores o simplemente,

de l,t iucxisll·ncia Je valores aultidonos siendo en esta forma desconcertada la sencillez 
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::atura! d<.': indi,, coa tales plant<.�a1nit·t1t()S. 

l 'nr 111 ra pa 11,· rs un impcralivo con�iderar la identidad cultural de los pueblos dentro 

d,· ía d1w1s11lad ,·01110 una hús,¡uC'da fl("flllanentC' de la satisfac.ción material, individual 

y n•l<'ct,v:,, r<'gi(mal v,�ta cksdC' 1.hfl•rl'ntC's trincheras y acicalada por factores 

•.ar a, tnislrros dr las subculturas como <.'Xprcsión así mismo de matices espirituales; no 

s,· punk ma r¡ünar del concepto de idenlidad cultural el de los intereses como tampoco 

..i .i .. n1llma visto ,·.11 sus dos ,·spacios. FI popular y el sistemático. 

1 '1 h('111hrr visto l'll una fom1a inlrgrnl lIC'lll' de a satisfacer sus neCl'sidadcs a partir del 

intrr,', por SC'r rndqwndirntc, lihn-, ser participativo visto en la otra orilla, fre.nte al 

,·ons,'Halismo, los patronrsculturaks aquí ejercen una función dentro de la identidad. 

"I lal'ia 11na visi,in de desarrollo a partir de la autogeneración _ de la ac.ción que. 

¡,ar111·11d11 ,I,· la 1<l<-11tidad dc lo <[UC t•s, se siente y se necesita confluyen en realización 

l .a, ultnra por su lado lo es todo ,k acucnlo a la afirmación surgida de la conferencia 

1111,ndial sohrr politkas rnlturali-s n·khrada en Mt;xico en 1982. Es el conjunto de 

'·''!!.''' dostinlos cs¡mitualt,s y ali.•t·tivos que ('aractcrizan una sociedad o grupo social, 

i•ll:o ,·ngloha a(km:is las art(•s y las lctras los modos de vida. Los derechos 

fundam('.nfaks del ser humano, los sistc,mas de valores las tradiciones y creencias. 

('t:1) 1 HI D. pág .. 12. 
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1 .,1 !1m,fo111entauón <le la <livcr�idad y rC'gionalización que nos proporciona el' 

(1Jdc:1a:nic11lo ,u11slilucio11al; 110 es ajeno a la realidad, es la consignación de forma de 

'""",do nm 1111a realidad ((lll' se viw. Sl' sil·.ntc. se padece. Que nos ídentilica a pesar 

.;,. ,.¡¡.,, 11mo ,·,111r,1<in <I,· igualdad dl'lw influirse dl·S<le las diferentes artes del interés 

11anon;1l. 1 la111<''<' podt'r, nm11micaci611, oportunidad, cultura, otros, etc. 

l lov a pes.ir lk que los l1atamos Sl' nos sale de la mano. valga el ejemplo del problema 

,., ok,giu, aml>icntal cu la Sierra i'kvada <le Santa Marta, la Ciénaga G1'ande, el río 

M�n1.a11ar,·�. los dC'scrhos, las playas; 110 nos prevenimos que apenas inician el 

:ilcantanl111d,, dr la !\v<•nida <lrl l .1hrrtador. La política cultural <'·O la costa Caribe fue 

d1a¡.:11nslH'1Hla cmn(l C'srawz dl' ,·studios rrgionaks lo que <'-Xplica el desconocimiento 

lk las pa rtirnla ridades suhrc¡.,'Íonait'�. de la región. 

1 .a l'<h1cac1<i11 <·n su l'ntmotación hacia la identidad cultural tiene el privilegio de 

in1rrrng.,r e 1111,·resar nm has<' <'n los rl'lineamil'ntos del proyecto pedagógico, la 

r<'ahdad ctrrnndantr para ganar a la luz d<' la rC'gión: una identidad en el contexto 

nacional. "La identidad de una sociedad Sl' define en función de lo que ha sido capaz 

,k han,i (culluralmcnt<'). y de lo 411c es capaz de aspirar pedagógicamente'�"l. 

"f nda '"<'r<·dad m·<·rsila unid:id <'n el r;spacio (cohesión), y unidad en el tiempo 

(!r;rdiciúnJ, la m·,·l'sidad de toda sociedad además de ser, es poseer individ�os 

( ·11 \ i)�,nnncnto Central. l'lan de Desarrollo Regional de la Costa Atlántica corpcs 1991SMar1a
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qu<' la inlq:_ran y la contienen para que haya comunidad, aw1qne algw10s de sus 

mi<'mbros cambien o desaparezcan. 

; " ,·,h1n,c1011 <'s ,.¡ 11wd10 fumlam<·ntal para la sociali7.ación de cada persona, 

la ('duc.,rnin habilita a la persona para detcm1inada cultura y sociedad, eslo es 

pata convertirla en un socio culto y eficiencia de su comwüdad. El ideal de una 

sociedad es un hombre culto anlcs que cmdilq. 

1, ,da <·d11, aci,.,n actúa enrna rea da ,kntro de una delem1inada cultura, cultura que 

cnc,nra In� valores que mueven cada sociedad a expresarse y relacionarse de 

,1<-1crn11nada m,u1<·ra d<' ,H'm·rdo <'011 su peculiar c.oncepción del mundo y de su 

hist<1ria
"'

· 1"
1
• 

Trnl<> lP ,rnlNior significa que los <'On!enidos curriculares deben incorporar la cultura 

soc,�I csp<'ctfica tk sn nmmnidad y conv<'rtirlos en vida de cada Centro Educativo, 

,·01110 una soricdad sl'ntida, idcntifü·andolos, dcsarrollandolcs y enriqueciendoks si 

desea que la cducal'.i<in sra un proceso inlrgral que produzca identidad �nlonomía y 

lihnlad persona les y srn:ialcs. De csla manera cultura y educación deben apuntar 

11c·n·,a1 ianwnl«' a lo <111c se quiere y se loma como paula lo.<; intentos de programas de 

I k��rrollo lndcpcnd1cnlc y lo c¡uc d<•sdc las identidades que por función le competen, 

s¡· cstara nn solo impulsando el rcnmocimicnto de lo propio, sino dentro de una 

(,f1fAR/\N<. iO ... Oabriel Jaime. Relaciones entre Cultura y Educación, Mcdellín 1989. 
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•d<'nt1datl nacional, fuera con la partic,pación de desprendimiento del interés particular

,·11 hiC'n ,k la cokctividad, pues es la región "donde ml'jor l'ncuentra aplicación el 

n•11«·plo ,lc paiticipacii\11 ya que se mira ,·orno polo de la atención nacional permite 

ia 1111<·¡•.Pt .. i,,11 rc,paldad,, por patronc·s sociales y culturales . 

. t2. L,\ FAMILIA 

l .;1 asa111bka general de la Organización de. la Nadones Unidas ONU, proclamó a 

l'l'H. como el aíío internacional ,le la familia bajo el lema "la familia recursos y 

u·spo11s;1hilidadcs en 1111 mundo en ,·volnción"; y por tal motivo invito a todos los 

••.ulnl'rrH,s. a lo, 11rga11ismos csp,,ciali1.ados y a las organizaciones no gubernamentales 

prrtirwntrs, a d,·dirnr su, ,·sfocr1.os a la pn•paración del año. 

l !l l(ohicmo <k ( \ilomhia se unió a esta importante celebración, promoviendo una serie 

de c•11cm'Hlrns con los krnicos dc- los difl•rcntcs paíS<>s de Latinoamérica. 

l •'.slas sc·ccmm·s de- amílis1s ,·ulmina wn en la reunión regional de América Latina y el 

( 'arilw prc-paratnria <kl aflo internacional de la familia AIF de carácter ministerial, 

donde se constituyo d foro de difusióil de la familia en la región, analizada desde tres 



¡l('r,p<'ct ivas: "Familia y pohrC'za urhana, Familia rural y Etnia y violencia intrafamiliar''. 

1 '" don11111·11los aprnhados l'II l'sla tl'llllÍ<Ín:

·•1 l<'daranón de < 'artag<'na de lmhas" y ''l inca d<' acción a favor de las familia� de

.'\;m r:•.;1 Lal1::a y el t ".:: :b<.'"; nrnst1t11yen cl a<.'ucrdo político de los países de trabajar 

'"'"' l,1 fi1111ilia lalinoai.1. riG1na. sip1icndo una scril' de lineamentos comunes. 

·¡ i110 d,· ,·,los lin,·amcnlos lo constituye la apertura de un espacio en la agenda

p•ihlirn <'<'01161111,·a y social del país y de otra generaci<Ín de conciencia 

<:indad,ma en tnmo al reconcKimienlo y respeto de las distintas formas de 

or�anii.aci1ín familiar y a la ddensa de espacios y tiempos familiares que 

1·nriq111·,can el 1 >FS/\RROU .O HUMANO Y I.A CAI.IDAD DE SUS 

!<. l · I .t\l ·¡ OJ\il •S. , 01110 pn·miMs para la disminución de la violencia intra y extra 

fam1har. dd ab;rndono infantil y juvenil; y del fortalecimiento de la integración 

cnrnnnita ria par,, (') mejoramiento de la calidad de vida, a través del 

llll'joramicnto cualitativos de las prál:ticas sociales"'�")_ 

F, 11,·,·1·sario ,·nlonc<', la <'slructuraci,ín de una red nacional de investigación, 

d1vnlgac1ón y docunwnlación en la familia, dl' la articulación de centros de 

( 1<>) 1 )cdaración d<, la Reunión Regional de América Latina y el Caribe ( Declaracion 

de ( ',11ta�cna ul' India�) Cartagcna, kbrno 8 de 1994. 
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::¡w'<l1¡:arnín ; d 1m¡mh1 a la formación de investigadores que conllevan al estudio 

olij!'lirn d1· la prohlcm;ilica de la familia, la 1·scucla y la comunidad, bajo la perspectiva 

d.-1 �-··110,11111<•1110 de 1•spacios para la ronvivl'ncia pacifica y productiva. La generación 

d,· , . .,¡.,, esp,1<·1ns S<' inlf'nlaria a ¡rnrtir d1• la l'SC'Ul'la como entidad dinamizadora de los 

pro,·,·sn, sociales. Uno de estos <'Spacios sería sin duda, el problema de buen mm y 

''i>r<•l'<'r.ha111ic11tn 11<·1 tiempo lihre 1·11 la comunidad educativa de Pucbloviejo . 

.1.2. 1. 1.,1 juventud. 1 óf modernismo ha ido en el ser humano una serie de necesidades 

que ¡,,wn a p,wo In va'I agobiando. 

i �,s ¡w1so11as v 1•sp1•11,,lmenlc los júvc.ncs asumen diversas actitudes frente a esta 

p1nhi«·111,ilirn. 1 lay quw11cs r.ipidamcntc entraron en el compromiso de "tener", cada 

vez y r.c· dc·d,can a pro,;111ir como maquinista, sin pensar en su desarrollo personal y 

soci:11. < >tros s1111pl<'111•·111e. se tornan difcr1·11tes e inactivos y tratan de evadirse de la 

1cali,lad a través de diversas formas que tcm1inao destruyéndolas. Estos últimos 

adopliln práclirns como el ocio improductivo, c.l alcoholismo. la delincuencia juvenil 

y l>1 drogadicci<in en v1·1. de prácti1·as que promueven un desarrollo humano a plenitud. 

! lasta han· unos anos lns miembros de nuestra sociedad pensaban que la drogadicción,

d alcoholismo y la ddinn1cncia. {'litre la juventud era un problema menor y 
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t<'lat1v;n11<'t1lr 111anqahk. l'rro hoy rn día, con la información que se posee y la 

c·xpn iencia de· l'dtKadrnrs. padrrs dl' familias, jóvenes y autorida,fos, a nadie se le 

(U'i111,·. 1>l'l1s,ar h, 111i�n,, •. 

l ndns twmos lkgado a [lC'rcibrr a v<·n·s con angustia, el desarrollo del problema, el 

Ptal • rl'n' ,·n \trlud y nm1plrjidad. 

l lrmos Sl't1li,lo la scm· de ohstácul<is con lrn; que diariamente tropiezan nuestros 

1ov,·11,·s para lograr 1111 d,·sarrollo J,· si mismo y la pregunta <JUe todos nos hacemos 
. 

. 

�h,.,11 rs: ()m.· pmknws hacer para rvitarlo'!. 

l'.n a¡coslo de 1991, promulgad d<·crl'lo 1953, mediante el cual restaura c.I Ministerio 

d,·. Fdu,a,:iiin l\ial'.ional. Hsaclivan<lo el Viceministerio de la Juventud. 

S111 nnha rgn ,,rgmtismos 111lrmanonak·s ya se vivían ocupando dc.l tema de la juventud 

desde mucho antes y para su inlcrprclal'i<Ín se <·chaba mano a la teoría existente sobre 

ella. 

S,·.�ún la romisiún ecomí111irn para Amfrica ! .atina y el Caribe (CEPAL), por concepto 

d,· .1 \ ,Vl•Nl'UI > sc•ria ''una nación <¡uc• indica una etapa biología, pero también una 

r!:ipa enlrP las cnndiciorws teóricas de rrpro<lucci<ín biológica y reproducción social y 

las akrlivas de rnnslituci6n <le fanulia y as�mision de roles de producción, ya sea 
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tralia¡o u produrc1ün como actor anúnimo de las re.ladones sociales. Es una categoría 

< uws miembros ,kian de pcrtcnen•r a ella con d liempo"<'7J. Las organizacionl�S de 

Lis .,, .. ·1<1111·s 11nid;1, (ONU) por su parf<• han propuesto que se defina a la juventud 

,.,.,,,., 1111 grnpo d,· pohh,·i<in comprendido entre las edades de 15 y 24 años. Pero este 

cnteno <le ddmici,,11 1·,trit"t,mt<"nle nonolúgico, despierta muchos criterios, como era 

dt' ,·,¡,narse. sohr<' todo por que no l1t•nt• en cuenta las difcrencias•de cultura y otros 

(;11'1, 11,·, similares. 'º1.os científicos de la "psicología de desarrollo", por su parte 

n111sidnan a la juvcnllld como un ¡l<'ríodo de transición entre la niñez y la edad adulta 

'l!H' 1•s1:i11 d,•,arrollando, afianzand,, sus rnracterística como seres sociales. 

1 'stn <'-' muy importanh· y definitivo para el problema que nos interesa, pon¡ur. algunas 

p,·rsom1s se nmccnlran en los aspectos digamos "negativos", que resultan de esta 

, 011n,pci<Í11. 

l'ara 1•1los, la ¡uv,:ntud ,:s un l'robkma Social, así nos encontramos con diversos 

conn·ptns asociados a la juventud, romo inadaptacion, reveldia, irresponsabilidad, 

,nfo11.o a los patro1ws y mokks. etc. Estos conceptos dejan ver la tendencia de la 

pohht< iún adulta qur lit'fü' t·stc 4,11foq11e a excluir a los jóvenes de cierto tipo de 

a, l1vid.td1·s a limitar sus responsabilidades y sus campos de acci<Ín y a ejercer un 

eont rol ,·st n clo sobrt· sus acluacioncs. 

(t'l) .l 11v<"ntml l .1ti11oamcrica11a. ,·ntn· la transic.i6n estructural y la incertidumbre del 

rut u ro. Cqial 1944 pág. 11. 
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t illi111a11w11tc se esta manejando c.l concepto de que hay que entender a la juventud 

, 01110 1111 l'en,11ncno s,Kial y político que hay ,¡ue. comprenderlo siempre enmarcado 

dcnl w de l"s prnl'l'�os lii�lúricos dr una 1klnminada sociedad. 

1 :1 'H"'"'" dr adCllcsrencia ,·s todavía mÍls ,·ompkja, aunque ha sido más estudiada, 

·.uhr<' tod" ,ksd,· el ¡11111tn de vista p�irnlúgico. En síntesis la adolescencia es un

pniodo 1·11 d cual s,· dinamizan diversos procesos a nivel fisioo genétioo, cognocitivo, 

,·1111Kio11al d1· 1.·"111¡1nrlM11ic11to soci¡¡l. todos dios enmarcados dentro de un contexto 

111l1u�al ,·spcnlin,.

! ,,s ¡,rc•r""'' m,·nnonado\ tienden a rccvaluar los valores tradicionales sobre todo

,uando l'�tos si· viv1·11 co11w i111·m1sistt,11tc (tambi{-.n llamado doble mensaje). 

"\i I¡¡ j11v1·nl11d t11•n1· prohl,·mas los li1•11c loda la sociedad, digamos que muchos 

ri(' los prnhkmas q11,· tenC'mos c,11110 comunidad social provienen de ese sector 

de I¡¡ pohladón nm1prendido 1•.ntre los 15 y 24 años, para ceñimos a la 

ddi11ici<in que nos da la ONU. y el sector es más grande. En Colombia 

partirnlarrncnte los jóvenes tienen una representación del 23% los problemas 

que más fr1·rncnk111entc d,·lw al'ronlar la juventud y adolescencia colombiana 

s.•n lo� �iguientcs: ,·I des<'mpk,,, la insuficiente. cobertura e.n c.ducación, la 

csc¡¡s:1 parlrnpación qu<' la sncwdad y <'I Estado Je brinda a los jóvenes y la fulla 

de at,·ución en la salud. 1 :n l,uanlo a la educación se refiere algunos datos 
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!•1111ado� dd l li\'JI•:, indican <¡11<' la pri111aria ha mejorado mucho (un 90% de 

los 11if11,s rnlrc los 6 y 12 aíms van a la escuela): la sccund;i.ria tiene baches 

11,,tmios: d,· ins ¡,iv<'m·s hombR•s y 111ujeres, entre 13 y 18 aítos, solamente el 

·, i",· asi�l<'n a da"·s. mi,·nlras los <111<'- parc,·en tener edad de ir a la wtiversidad

.,. ,·r1<·11,·11trnn cr• ·,n pnnto p<'nr: si>lamcntc d 9% de los que tienen 19 y 25 

:1 iios han podido rnntinuar sus ,·studios"''"'. 

l't'tn l;il V<',. l:1 111:is pcrnliar de la silu:t<'Í<Ín S<'a lo <(lll' se esta dando últimamente y que 

alg!mos lh1111an "des<'mpk·o ilustrado", resulta que la dependencia que existía 

I rndinnnalnwnt,· c·ntrc d,·scmplco y bajo d nivel de C'ducación parcCC' haberse roto; en 

"¡•ixo n1;ís rk la mitad de los ,.k,on1pados (el 53%), eran personas con estudios 

r;n:undario:, y univcrsit.irios. Es como si estudiar ya no tuviera ninguna utilidad para 

I .;, ¡nvc·n111d e<>lomh1ana casi no partinpa ,·n el proceso político de su propio país. Las 

r:ifras sohrr absl<'IICl<ÍII preocupa S<'riamrntc a los políticos, pero la verdad es que se 

t I ala ,k un problema �ran· que conrinnc a toda la sociedad, las tres cuartas partes de 

l;1 111v,·11l\lll se ahslic·nl'n ,·11 los pron·sos ckrtornlcs y casi la mitad de las personas que 

no p<'fil'nt'l'CII a ningün partido son J<lV<'n<'s; quiere decir que este país lo orientan y 

'" manr¡an sm qu<' los ¡ov,·ncs digan rns1 nada, garantizan que el futuro e.stos jóvenes 

[�R)THifos lomados del illiornw drl fñsliltllo Nocional de Esladístic�s (Di\NE).1993 

l'á¡:. 'í,l. lnforntl' gcnnal DANE. I'J<J3 ¡níg. 58. 
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ya :1d111!1.,:,. lt•ndr:ín los c,,.wcimicnlos o la capacidad necesaria para dirigir u orientar 

a .•,¡¡ (111110 los pwn·sos políticos dt·l país. Con respecto a la salud, la juventud 

n ,l11111hiana ti1·m· snios prohkmas que k son l'specílioos, que por supuesto también 

1i1·111·11 <JII<' w1 <on los dns de la pohlat·iún cn gerwral. 

.'\l¡:un,•s estudios dan una lista de los factort·s' que más influyen para que la juventud 

1,·111:a ¡11llhkmas 1·11 t•sta :írca: ''son los accidentes, la prostitución, el uso de sustancias 

l''-Í< º'" 1iva., (lo que li,unan "dm!(adiri611"). y las enfermedades del aparato 

!�t. 'llll 111 !ltfl I Jt l. 
.. 

. 

1-:t nnc y la trlrvisiün nos acostumbraron desde hace años el fenómeno de la 

ddincm·ncia juvcnil. y por cso lo nuramos como algo material. Sin embargo, en 

IIU<'sl w 111nlio ambi1,11k adualmcnlc dicho fenómeno esta muy lejos de ser un asw1to 

11 ivial. s1 tcncmos c.n cm·nla su incidcncia <'11 el funcionamiento global de la sociedad. 

l 'la ro rst a c¡uc l'I problrma de la dclinrucncia es un problema más de los mucho que 

:i1,m· nm·stra sociedad y sus causas ,.on muy variadas. Pero parece como si la juventud 

colomhiana fu,·ra d gmpo más ,·xp111·s10 a la consecuencias negativas de Iasdificultadt>.s 

11<- l<•do ordcn por las que atravirsa d país, cspc.cialmente la pobreza y el clima 

gc•rn•n1lizaclo "" v1nl<'ncia ,¡ur nos aléda y el d<'smoramiento de un sistema de valores. 

! k l!ls tf<'litos ,·onwtid(is por jüvcm·s. se dcslacan sobre todo los delitos contra la
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propi,·tla<l qm· pod<'mos I l'lacionar <'n cinta medida con la pobreza y los delitos contra 

la vida ,. inlq¡ridad pnsonal. cuya magnitud nos hace temer que la nl{'.ntalidad violenta 

s,· h;1va inslalado ,kíiniliv:inll'nt" <'11 nucslra íomrn de. ser . 

• 1.2.1.1. !.as políticas en las oq:,111i1,acioncs. " La Organización de los Estados 

;1,.·10.1111,, i, ,111os pa1a la ,·du,·a,·iún. la ci,·ncia y la cultura considera de vital 

""l''.''1�11ua .. ,1rn111la1 ia divuigaci,·m y rdh,xi,in sohre el patrimonio cultural de los 

paí,<'s 'llll'lllhms, con lo mal estos ¡m<'den aproximarse cada vez más a las fuentes 

,,n¡:_rnak.s d<' su 11kntídad nacional. 

1 :,u, ,k los nn11pom·111,·s 111ás imporlant,·s ""' patrimonio cultural constituye sin lugar 

" d11d>1,. la nrll111a popul,, •. Por esla región la OEI, Regional Colombia inicia estas 

s<'n<'s sohre 11na <ll' las zonas nuis important<'s de la nación, aspirando en el corto plazo 

" n1bnr 1,,c!a la g<'o¡:.rafr,, cultural del país. 

l ,, rnlh11 a pop11la r ,kl C'a rilll' Colonoiiia no, presenta notables rasgos que le dan una 

I"' rsona lídad muy ¡wculia r y que a la v,·�- subrayan, las reservas inagotables de la 

irnagrna<'l<>n cn·adora d,· la cultura ihrroamericana". 

"!frsulta pnlincnl<· destacar quc· en d mundo se adelantan mulliples actividades 
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(endientes a sa!\':1�uardar la rique1.a cultural de los pueblos en el conocimiento 

d,· qu<' rnn dios :;(' propil'ia la labor de los gobiernos para impleme.nlar planes 

.1,. ,ks:11 milo q11, conTspondan a la (osmovision de las comunidadl•s"('9l. 

'' '! Mi111st('l'io d,· Fd1K,H'i1',11, dentro de las políticas de acción educativo 

, 11Jt11ral. tiene romo propcís1lo crear las condiciones para que se. rescate y 

dinami,,., la rnltura popular para lograrlo, las actividades educativas deben 

, n111l)(' ni rS<' cn un proy<'l'lo rnltural comunitario y desarrollar acciones que 

n,nlll·v(·n al li.>rtail•cimil'llto dl' la historia y de la expresión artística cultural de 

!as r<'gtorll's, promover <'l esparcimiento y la recreación y propender por el

nw¡oramiento ck la calidad de vida de los sectores populares•(50l. 

1'<>1 csl;i ratú11 la Dirnlora dd Nticko No. 012 del Municipio de Puebloviejo, está 

,·111¡,,·íiada ,·n rc·rnnstrnir la tradición cultural, en el reconocimiento de valores que 

imph<'an rl al_,,fr las ¡•11,·rtas dd saber popular a las comunidades de este mu,úcipio. 

l'rcsenla<lo una propm·sla l'.11 colaboración con los docentes y alumnos de esta 

, 0111111111lad. 

( 4'1) VI i.1./\Z()UFZ C,i\l AH.ZA. l Iumbc1to, La cultura popular en el Caribe Dirección 

< iral. l Jl•:I < domhia 1',ig. 1. 

(�O¡ l•,I scrvinn Social\' el lksarrnllo Cultural, Ministerio de Fducación Nacional Pág 

.1. 
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1 , •s '"!ema, tk c.obwrno dt·signan poder kgítimo o autoridad a dctcmtinados órganos 

1111ipt·r,nnaks o coki:ia<los. 

M( lll.l ;¡\i\i ( 148(, - 1' l ,l'i) rcsumt· de los sistemas políticos más mmuncs de las 

nrgam,.,1<·1om·s: auh>t'n1<·ia, hurncrat·ia, tc<'nocrac1a, codeterminacion, democracia 

!<'l'Il'''-'lll,H1va y dcnwcrnna dirt'Cla. 

i '11 l;i ""'º' 1a1 ia II g11hi1·1110 ahsolutista el poder esta concentrado en un individuo o 

"" '.'" !"''!'"'"" ¡irnpo 'I"" <'J<'fl't' un fu,,rtc control sobre la organización. 

! ·n !;i !•nrrn-racia. hay alrnndanria di' nonnas. rscritos, que establecen la distribución,

dnt-chos v li111it1·s tk poJn . 

li.11 la h'<'llo<·n1< ia ej,·rc,· poder el experto o gmpo técnico. 

1 'n la d<'n1<.Krnna rq1rrst'ntativa, el poder lo ejercen las personas designadas mediante 

1·kcúrn1t·s. duranlt' d pniodo dcl'lmal prt·.viamentc establecido. 

1; 11 cod,·te1winacion o t·ongcstiün. los grupos o parles opuestas establecen una coalición 

"11na ,lin·,·,·1<111 conj1mta parn atcndn los diforcntcs intere.ses, apoyándose. cada parte 

<'11 SH pmkr C'$(l('t'lfÍCO, 
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l;n la dnnocrana dirl'cta, cada mi,,111hro de la organización tiene el mismo derecho a 

la hora ,k tomar <il'cisiones. como l'II las cooperativas. 

1 ,,d:,, la, 11·orias sohr<' la organización tratan l'i terna de autoridad, gobierno y 

,.._,nllw•" I'""' dl' una (1<'1'f'<Tt1va nn predominante política como lo son la 

pr,,d,.:cll':idad. lrnmani�mo. rn!tural. organismo, estructura, sistema. Muy escasas y 

rcrin,tc·s t,·onas abordan la organi:r.ac1ón desde una perspectiva predominantemente 

polí1i«1 Morgan ( l'l8<i. página 185 s.s. J. visiona 1x>líticamente las organizaciones bajo 

la si�111,·111t• da,ifkaciún: unitarias. phrrnlistas y radicales. 
. 

I a vrsi,m polrt u·a untlaria, ignora los mterrscs individuales de los miembros poniendo 

d 1'11b�is en los ohjclivos comu11<·s de la or¡',ani:r..ación que son definidos por la 

;i11lo1idad. Fl ,onllido es un fcmímrno raro y transitorio que ha de resolverse 

1111'd1an1,· ia 111l,·rv,·111·ión (•Jical. d<• la dir<'<'ÓÜn. 

l ·sta división ,•st:í implícitamente pr<'srntc en la troría clásica de la administración de 

Tay!or y Fayol. ,·n !a teoría de la burocracia de Weber, aunque este autor resalta la 

autoridad legal propia de las lkmocracias actuales, una vez establecida la estructura 

huron,íliea l'onfornw a las leyes, el funcionamiento del poder es unitario. 

1 ;1 v1si<in politira pluralista pone énfasis en la diversidad de los individuos y de los 

1trnpo�; mirad rnnlliclo como una l'aractcrística inherente a la organización y procura 
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,¡,,ov•Th,11 los '"'P<'d<•, postt,v .. , d<'I misn1<). 1 ·J poder es la variable crucial de la 

orca11i1aci,in. ya qm· ,·s d medio dl' resolver los conflictos de intereses. La 

01 l!aru1;u 11i11 ('s vrsla como una pluralidad de posc<'<lorcs de poder que fundan este en 

'""' ¡,!11,aiidatl dC' m<'di,,s. capacidadt•s y n•¡·ursos. Futre los autores que adoptan esta 

visr,,,, pn!ittc':i plnr:,!ista ptl('d,·n cit:,rse, entre otros, ALISKY (1971), J>FEH�ER 

( 1' 1/X). ( '.\l'I.< >W ( l'f/hJ. IUITI y l·U!\:KAOUSER (1979). 

I a visio11 polili,a radical. pone el ,'nfasis t•n la poncion <le intereses de clases sociales 

,,., !,. ¡,,..¡,,._ 1 a 01ga11m1t·i<ín es vista como un campo de batalla entre fuerzas rivales 

{•·mpr<'s:m;is o dm·<Tiún u obreros), <llll' pretenden fines incompatibles entre si. El 

rnnfli,·t,. orga111;,acrnnal ¡•s invisihk romo partr del más amplio conflicto social. El 

podn esta dcsigualmc.nk distribuido l>ntrc las clases en las organizaciones al igual que 

t' u J.;.1 �« u. ird;u.l. 

1 :, v1s1ii11 pnlítl<'a radical basada en una ll'oría marxista es adoptada por BOWU�S y 

e 'f:'s'! IS (l'l7ú), Hl·\JSO'.'J (1977), HlX (1974), IIYMAN (1975), GORZ (1984) y 

0(1 (lS . 

. ,.2.1.2. L11 es,·ul'ln. rnmpo de coml>nll' l'nlre poder y libertad. La pc.rspectiva política 

ayuda a (·omprcndc.r d nimportamicnlo humano en la organización. contrarrestando 
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la vis, .. n optnnista d,· la troría dr las rdacionrs humanas .. Igualmente pone en 

ctwsl!ú11 f;, idea <'slrndural c¡nr w a la organizacitín como un sistema fundamental 

intt'¡-.rn,h. rrsal!and" la prcsencia ¡w,m�nrnte de la lucha de intercsrs que s,· hace 

pat,•ntc ,1 !raws ,k rnntlictos. 

1:1 lrm,, ,I<· l:i l,lwrta,1 <'sta presenta <'n gran m1mero de tronas pcdag,ígicas, pero 

l1<'m"s ,p1rrid" trarr a este pmy,·cln. para mrrstro propósito alg1mas que durante el 

pr<',<'111<' s1gfn rnfrrnta II más direct:1111r111<' al trma con implicaciones rn la organi1.ación 

r1rol:ir y que dr alguna fonna han podido srrvir de modelos en la práctica escolar de 

1111rslrn 1·11torno cultural. De rstr modo rntrc los pedagogos liberadores ( Escuela de 

f famhurgo. < ·n111111ias Infantiles dr Frankfurt, y de �'tuttgard, cte.) clcgimo.,; la 

,·x¡wnenna espú10la dr Frrrrr < i1iardia. t\drmás de este autor. estudiaremos a 

/\.S.Ncrf!. a 1 :rernt, la prdagogia inshtucwnal y a Paulo Frcirc, con su educación 

liherndora con rf ohJelo dl' rr visionando eorno ha evolucionado la educación critica. 

/\lrxandrr S. Nrill ( 18!n - 1973), funda la rscurla Summcrltill, en 1111 intento de que 

la escuela�· adopl<• al 111ño l'll lihrrtad y no siga siendo un instrumento de esclavitud. 

Fn 1111 rntcmado de 50 a 70 niíms de ambos sexos de 4 a 17 años, comicn7.a la 

exprriencrn donde el nii1n pucdl' hacer lo que sea c-011 tal de no alterarse la vida y la 

tranqmhdad dr los ,kmás, hay imposicionrs mínimas de horarios, condiciones de 

st'g11ridad pno no asistl·ncia voluntaria. 
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":;umnwrlull. <'S una <'srnda autónoma de forma 

dcmorr.Hica. T,,do lo relacionado con la vida 

social II de g.rnpo. induso los rnstigos por delitos 

sot:ia les, se dcci<k por volacitin en asambleas 

¡�cnl'raks y cscc,larcs por las noches de los sábados". 

( Ncill, 1960, pág. 53). 

p,, (" ,>J,·,íl. ,·I p1ohk11rn ,.le la edurnción <''- parte del problema social. l .a sociedad 

rnp,tailsta, a traws de l:i esn1ela "produc·ir esdavos asalariados y obedientes (Neíll, 

' 1'.l'". ¡,a g ! ! l. 

N,·ill. ,·,la 1·11 n,11tra la j,·1arc1uía. d anlmilarismo y la repre.si6n presente en la familia, 

la <'�rnda. la rch¡!«in y t•I c·jercicio, a favor de la libertad, la igualdad, el amor y la vida. 

1 >ivc1c<os auton•s romo !·ROOM ( 1960), l'/\lACIOS (1978), COLOM (1979), define 

los p1 irKipios pcda¡!<ígirns del pensamiento de Ncill de la siguiente mancrn: 

1. 1 a ro11hall'1.a c·n la hondad natural dl'i niño. El niño scguir.i sie11do bueno si les

dqa hbrr: sr los adultos no los sonwten a la rcpresicín. 

Z. 1 ·:l 1111 de la cducaciün como d ,k la vida es hallar la felicidad.
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l. l .a lib<'rtad C'S lo único 1mportant<'. la libertad de otros nunca debe ser interferida.

l·l 11i11n l1ri1C' dn,Thn a \Wir su vida pno sin perturbar a los demás . 

. 1 ,\,,;,.r n·t:"l:..-i,,11. comportarst· por voluntad de uno mismo, no es virtud de una

'1l<'rn1 rxtcrna: rl nif1n moi<kado por el n,ntrario, carece de voluntad en si mismo; es 

'.HW rq>hca de sus padrt•s. 

'· i\ulo1:uhin110. la vida social ,·s organi1.ada por los propios niños, que establecen las 

'""'!rns ,·n asamhl<-a semanal y nridan que se cumplan, aplicando castigos en casos 

'.,. : ·:n Su111m(·rl11!1. no s,· ,·nscf1a rd1gión ni pqlitica ni conciencia de clases. 

.1.2.2. 1 JI p('da¡:o¡:ía institucional. 1 ;,l movimi<'nto Freinet se divide en 1961 y un grupo 

de prda¡:ogos fr;IIK{'Scs funda la pcda¡;o¡;ía institucional. 

ln,titudún ddw ,·ntt•nd,·rse dentro tle la pedagogía como el conjunto de regla.� y 

n,stumhrcs que tktenninan el comportamirnto de un grupo social. 

1 ;¡ an;ílisis institucional han, qur rl p.rupo dt•scubra lo instituido; cuales son las nonnas, 
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los 11,n, v costrnnhr<•s. <J'.I<' <'Í<'clo tÍ<'n<'n sohr<' nosotros, sobre nuestras relaciones, 

, "m" 11t1s oprim<·n. si satisfacen nuestras n<'cesidades y nuestros problemas. Y hace 

'!'"' ..t ;:rnpo iiuri,· o 1d11nn, la adivi,lad instituyendo: el grupo sc gestiona, estahlccc 

las 1111,·vas nonnas y 1<'c111cas qut· nen·sila. 

'·I p<·•.la.r.1\J!<' o rnar�trn m,111uc1011al renuncia a su poder y a su palabra: el silencio del 

,:;a¡·st,,i deja rampo libre a la palabra del alumno. Este cambio en las relaciones ele 

¡,mi,·, ,·,, 1'1111d;111w111al l'll la pnlagogia institucional. 

1 " l"'""g"g,:i inst1t11non�I S<' dcltnc, pnrs, por una parte, por la ausencia de podcr en 

··I gn•i'•'. d;ul() y pc•r nt ,·a, pnr la l"Js1hilida<'I dada al grupo de encontrar para si

:;1slitu, io1K's salisfadorias. 1,tracias a las iniciativas diversas de los participantes 

I i Al\íd lT. i'lMi. p;í¡: z:;o¡. 

1 .a ;i11!<,g,·st1ón dC'I grnpn C'II la <'scuda es <'Scncial en este movimiento, que ticnc muy 

,·11 ,·nenia qm· !;1 anl()g<·stión ¡)('d,11,tógica <'S una preparación para la autogestión social. 

FI mar�l ro ticmk a no ser din•<:tivo. si hien conserva un derecho de veto, como 

1<·spo11s.1bli, dl·I l(rllpo. Su misión consisll' en organizar el tiempo, el espacio, los 

rrcmS<•�. <'i lr.thajo individual y c•n l'c¡uipos, ayudando a los niños a crear sus propias 

'nstit11c!<•m·s, ('11 1111 amhi,·nlc ,le lilw1t;id, de comunicadoncs y c�mperación. 
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.l.2.2.1. l.n 111111id¡mci1í11. No qunC'mos C'ntrar de lleno a las consideraciones de ley 

,· ,,1al>k<·idas 1·11 las dil'1·n·n!C's instanrias nonnativas sobre el tema de la vinculaci<in de 

l;i, 011111111.lad al 1non·so <'ducativo. a 1ravés <k la PAR'llCIPAl:IÓN sin antes analizar 

,·I ,w111'1ra para !ns ¡,ron·sns dC' la phmeal'ión en las instituciones educativas. 

1:11 el 11;1nS<11iso <k la l111111anid;1d ,,. ha venido acuñando el tcnnino y más su 

"1'.llliH ,,do. h1 ,.-1 han 111v<•rtido gran p.1rh' de sn tiempo filosófico. políticas, técnicas, 

y �,.�n,1(1i,,gn"-.. \u di'-<'ll"H'n lleva ria c11nrtilhts rnlrra� p<)r l<l <[ti<' cclnvicnr rcdurir su

·,1gnd1ndn :il ÚC'a d,· las ncnnas sonaks.

Y ,·11 csp,·, ial ,·n la nlucarión sm a11,otar obviamente la disctL�ión. ¡xm¡uc. en ella 

1111t'h•'111i1�n d1w1sos <•nlcl11111•s. viv<•nrias. ideologías. posturas e inl<'rescs . 

! •a r;1 ,·,,·npr<'nclrr <'I sigmhcado d<' la pa rtinpación cs interesante recoger las di fo rentes

¡;;upi1(·stas qm· ¡noporn"nen lo:; tltccwrmnos y como la definen algunos autores. 

,\rrn•11 d<' parllci¡rn1. 1,·11t·r una par!,· <'n una cosa "(Diccionario liásico y Español)". 

'' 1 l;i r ¡,a rt<·. ,·01111111ica r. cnmpartrr, cnt rar, intervenir, marchar, tomar parte" (el Larousse 

I lu�t rado). 
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1·1 d,n ,,,nano filosMico clc Fcrrnlcr Mora: lks1mc's de algunas disl·rtacionessobre. el 

In 111i11n anota 1¡Ul' "en l'S(a nol'.iún ,·x1stc·n aspcctos fom1ales, grupos, participación, y 

t\•atlo" qu,• d,·IH·n S('í lcnid,,s 1·11 nwnta. 

J >;ir•,np,ir ,,gmlica n•s¡"·tar la idea,, sentimicnto del otro, aceptar la diforcncia y cree 

en ,•1 ,·ap:1nd:1d. 1<, qu<' implica n·,·,mon·r que ni el conocimiento, ni el afecto ni el 

,·<1mp1n111iso son n·sullanll'S v propiedades de la "genialidad" dc un•individuo, sino c.l 

1 ,, par11c,p;1non s,· v1· favorcnda wn la organización y v1ccvcr.;a contrario a la 

trndcnna imhviualista que acui1a el 111,ís "brillante", el mejor en las pruebas, "el más" 

"disti111wido". l .1 neaci,ín humana estimula la crl·ación y el compromiso social, pard 

IH"11rh1·io drl imliv1duo y del grupo. ilamrSl' familia. comunidad, escuela. Aceptar esto 

"" ,., lác,1. snhrc Indo si se pr<·srnlan distorsiones, pues se les asocia con choques, 

;\TC Kln�li.y l'II su l·scrito sohtl' l'artidpad,ín política, se refiere a "aquelll'ls actividades 

,0!11111,nias 111,·diant,· las rnain, los 111i,·111hros de una sociedad participan en la rdación 

d,· ''" goh,•rn,111l<'s y din•da o indin-,·tamcnt<', en la dahoraci<>n de la política 

r.ntw rna m(•nta !". 

"! ;1 n:11-ti1·ipaci,ín c·s 1111 ingrnlil'nk de toda comunidad política, sea grande. o pequeña 
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Lrnf , ,,1 la '"<:l('dad es una o!iga rqui;, rnmo si es una democracia, alguien debe aportar 

l.1s dt'cisi<,nc.s p<llítJca".

1; 11 la lfr11ni<>11 el" !'XJ'<'I los en INSTITUCIONES EDUCA.llVAS l:clebrada en Dakar 

,,11 '" 1•1, 'v111sh1 plantea la pat11ciparir.ín r<'al bajo cuatro dimensi011C's: 

•J ;1 cdurnliva.

• l .;i opcranqnal y que todos los rl·cursos estuvieran al servicio de la comunidad. 

l'11rti,·i¡,a.-i,in significa, la dc111onati,aci1in del poder de la administraci<ín de la 

,·dttran"n y rl r('(·lwzo de todas las nonnas de autoritarismo y de centralismo. 

La 1iartkipad1ín Fs <'I medio cap.11. para la clc.cción óptima de las altemativas. 

In ¡,nrti<·ipal'iún ¡;s 1111 proceso :id1v11 y pc·rmanl'ntc que rompe con el esquema 

!rad,nonal y dinamiza el pron·so social, poniendo c.n juego la creatividad, la

,111;1,:inal'iün. la voluntad v la solida miad de la comunidad, para transformar la realidad 

:.rn ,.,l. ,·ro11,i111ira, politira v cultural ,·11 un l'lllc que beneficie la comunidad escolar y 
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,\! <>lw:rvar las ,kfi111lioncs an!<'norl'S hay c.n ellas elementos comwtes como: 

, ,11111111i,·ar. n•mpartir. intervenir. Ta111l.Jió1 hay dementas diforentes que ayudan a 

a111¡ilia1 d lnrnino motivo <lr dl'liukión, como: voluntariamente. adoptar decisiones, 

111a11i,·11,·1. d!'slit11ir. t. '011 <'llo s.,· pm·,k confonnar una posible ddinición de 

!''"·•,np;1n<i11 �plrcahk al sistema <•d11ca11vo'y a las instituciones relacionadas. 

I k11trn de la ,·om·,·pntin partinpaliva quc rom¡x, d esquema tradicional se e.ncucntra 

la .. "lll·l:i a111ug,·stionaria, que analila la realidad y trabaja con cll:i,. Es la institución 

1<•c11¡1<·rnd;1 p•.•1 111;1la cP1111111idad v t'll donde confluyen todos los sectores representados 
. 

. 

rr1 tn< dncrnt,·s orgam�.ados. k•s cstndiantes a travrs de sus organizaciones, los padres 

•Ir fa11111ia agn·mmdos, la junta dc acri,ín comunal o las juntas cívicas de los barrios,

la ii.:.!t-�ia. lo:, or¡:,rnisnws guhnnamcntaks. los artistas, los periodistas, la universidad, 

l;i l,;im "· ,·I , n1111·n·iu. los homh,·.rn�. la industria y todas aquellas organizaciones 

In, al,·,. f<'¡!to111ilC's, 11arH>1rnks <• i11temal'ionales c.:on las que las instituciones estén 

lrga<b< <> cons1d,·rcn c¡1l<' dchcn participar. Toda esta participación se dl'.bl' organizar 

a irnv,'s de lns procesos de la ¡>lancadón educativa. 

"l ,a 1111rticipadim implica una r<'laó<ín ,·ntrc los individuos qut, son conscientes de sus 

'"''"' y <(IW nm1pa rt,·n del<'nninadas metas conducta y acciún". 

"l ',11a qm· haya una verdadera participación debe planearse entre iguales, pues las 

Jili:n·1Ki.1s dl· preparación fonn.il o académica, prestigio, antigüedad o jerarquía, que 
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•.k ,uvo ,·.x1s1,·t1 se ,·qm!1brn11 por el !actor <ll' pro¡xísito común. La relación sujeto

"llfl"l<• que ,·sta ,·11 la ,·s.·111."ia <l,· la p:1rticipación, significa mutuo respeto, toleranda, 

,·111,·wli1111nHn. pl11ralis111,,. co11111ni,ari•'•n ,. identidad Je propósito. y así pensada la 

pa II u , !''" 11 io ,·s 1111a :1div1dad viv,·1Kia l que lll'na todos los aspectos importantes de la 

f'('T-SclJ1;1!tdad y la cultura. 

:•ara .¡u,· "·,d111rntc la p.1r1ióparnit1 ¡uq:u,· un mi importan!,� y ohlcnga resultados 

11V1s11;d1z,1r la n·altdad como una totalidad. 

•1\s<'•i11i;1r la urndad d<' l<'nrÍa -:i pr,Íl'li,·a.

" l'us,.-a, la lranslonnan,it1 social. 

• 1 nl<Tra 1 la ,·dnrnción rnrno un qm· lrncer del aprendizaje colectivo a los procesos de

pla tH'arnín. 

•Oí1<·,r1 1111 u,110<.·i111i,·11io prol"llndo. wraz y critico de la realidad que los Jfove a 

actuar ,·n pro dl'i cstabl,·cimi,·nt.o dt> n·lacionl's de igualdad y satisfacción <le las 

• lihi, ,11 d pla nirirndor v cd11c.1dnr ,·11 la c.01111111i,hu.l vivcncialmente para realizar en

"''11J'll1'" l:is ,·lapas del proc<·s,, d,· invcslrgaci<Ín y promoci<Ín comunitaria en un 

•1 i,·1ll'1,1r rrsp11('stas ,k ortl,·n tfrnico, educativo y social en perspectiva <le
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.i<;n .. ,,._;1111,ad,1. ,·11 n1anlo a la 01gani1.aciún signifüa en términos sociales y poder rn 

"Sn calificada pnr rawncs ek dicacia y poder. 

1 .a part1np;11·iú11 dl'hr ;11k1mis apropiarsr dr una metodología adl'cuada: 

•t\c:cn:amie·nto ,. intcgrarión de la comunidad.

• lklkm•n y an:ilis1s de la situación de• la conmnidad.

•An�lisis, d1·íi11ici(111. _icrarquizaci,ín d,· la prnhkmática.

•l'rcs,.·nfarinn d,• dif<.'ft'nfcs altrrnativas ele- soh1,·iú11.

• I Jpl1111< uin d1• :11-cinm•, v (•lahorac·i,in dt• programas.

"t\n:i1.í11. 

nt\pwpi¡¡ciún ,k la mdudolop.ia. 

l'arn d d,•sarrniln <le- rs•:1 mc!Pdología ,,. pU(•dcn ,·,msiderar como objetivos: 

•l'.kv,11 lns nivl'i,·s ,k c1111sc·icnl'ia S<Kial para,d,,sarmllar la solidaridad para eonoc.cr

"' rr"!'"' n·alidad y torn:ir nna r<'sponsabilidad entre ella. 

• I kspntar una ronscic·w ia critirn y rdkxiva ,,n la n1munidad que oriente la realidad
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y k aymk a superar su condición marginada producto de forma de explotación 

tradicional. 

• hlljar 1111 pensamiento unificador de diversos criterios (comunidad, agentes externos)

,-,m C'I propúsitn de orianizar acciorws para lransfom1ar la propia realidad. 

•Aka111.ar metas u ohjdivos qur. rrspomkri a una realidad social dentro de las

asp1rncion<·s de· los intc·grantes de la nmnmidad. 

•I ·stahkcn. cxpnimcntar y desarrollar una pcdagoiía de la participación del manejo

,nci;;I ,¡,. la infnrnHH i,ín v de los halwn•s d1• la comunidad. 

• 'onm rlrmrnto d<' con!rol, introducir los cambios necesarios para mantener el

cquihhr io dinámico de la acción. Los cambios en una institución educativa no solo 

lkgan nramlo se han cumplido ciertas etapas, métodos y procedimientos en donde la 

pa I ti<-ipadón de• la comunidad c•s fundamental. Por esto, es preciso tener en cuenta 

<fil<' los adores en rl cambio: 

•I (ncut•ntra la compatibilidad con el sistema vigente. o con el que se piensa implantar.

•l 'omprcndan y pongan rn marcha las acciones para el cambio y sean conscientes de

las ventajas aportadas por el. 
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.f. J>ROCFSO METODOLOGICO 

!.!. l.'ONCEl'ClÚN MLTODOLOGICA. 

•U.I. Tipo de investigación. Como nurstm gran propósito es transfonnaruna realidad

sneüd ,ksdc la !ransformadón Individual se hace pertinente la investigación - acoián 

pa, li<'ipa !!va. ( '01110 invrstigaciún rnalitativa apropiada para mejorar la calidad de la 

<'dttc:tcic\n 

Pst<' tipo dl' invcstígaeicin Sl' orirnta de la rcflcxián Critica que permite DEVEI.AR 

Y l{OMPI 1R. una situarión protilC'matíra, como lo planteaba en el capitulo 11, para 

promover el cambio. 

1 1s!,· pmrrso implica la rl'tlcxión dC'sd<' la observancia de una acción para planear una 

1111,·va atTi<Ín fortalecida. 

Fst,• tipo de i11vcs!iganón li<'m' ,·0111<> rarac.teristica fundame.nlalcs: 
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,._ l·s un prrn·,·so sislrrnático ck c·onodmicnto sobre una práct!ca social de una 

rnm1mHlad a1Hocrí!ica. Es decir 1111 proceso de transfonnación de la accicín del 

cntrndimirntn y dr la si!naci<ín entre una y otra se producen en su contexto histórico 

y a •raví-s de él, ¡mes toda práctica por particular <¡Ue sea genera un pensamiento 

,111alítico y n•fkxivn c¡nr posih11ita la prnnanentc t'l'construcción del conocimiento y su 

tr:rnslormac1ún rn uno 11 otro sentido. 

h. 1 ', 1111 proceso d1ak<'lirn el nml nige mirar la práctica social como un conjunto de

situammes rntrrdr¡ll'IHlicntcs. Se interesa por relacionar y descubrir ausencias, o 

c,,rrr�pondc·nrm c•ntrr- entendimiento y prácticas, entre prácticas y situaciones y entre 

sít11a!'Ín11<'s y c•ntrnclimi('n[o. 

,._ 1 •s 1111 procrso de fonnación el rnal se explica a través del proce.so histórico de la 

transfnnnaci<in. Fstn cs los individuos poco a poco van fortaleciendo su pensamiento 

y recn,·,,nlrando sus pr:1ctic.as. 

4.1.1.1. Universo y muestrao. 

4.1.1.2. Unidad de análisis y trabajo. En este estudio interesa obtener explicaciones 

y prc•diccioncs ele carácter general con respecto a la comunidad de Puebloviejo, por lo 
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fanto ha d<' suporwrsc que este infnés amerita que la unidad de análisis y trabajo lo 

C<111fnrnia11 rnatro mil trescientos alumnos de los diferentes centros educativos del 

M1111inpio dr l'uchlovi,·10. 

Sin <'mlrn r¡�n por srr un universo nmy grande se decidió adelantar el estudio a partir 

dl' un:1 mm·stra con los alumnos del ( 'olegio de Bachillerato Nacionali1.ado San José 

y <lt· l,1 l•scuela Urhana de Varones (primaria) de J>ueblovit'jo. 

4.1.1.3. llerrnmientns metodolo¡:lcas. T,·nicmlo en cuenta lo anterior explicado y 

11hil'adn ,'11 el 1 )! ·:VI !I .Alt utili1.·rn10s como herramientas metodologicas las entrevistas 

y las ,·nn1cstas, para prnpiciar la visi,ín de la población referencial; la obscivación 

par1,cipantc como elemento fundamental para entrar a ser objeto de la investigación, 

la 1•11tn·vista gmpal (¡'.mpo focal) como herramienta fundamental para recoger 

infom1ariún ,·ontnwcr11da por la pohlaci<Ín objeto de investigación, y como herramienta 

ag.il propicia para ,·I poco ticm¡xi de la invc.stigación. 

Srtn�dos rn rl ROM 1 'l ·:R. Sr utilizo como hrrramienta fundamental el Taller 

hlurativo ( Vl'r anr:xn A.) <JUC pennitc la auto reflexión y transformación tanto 

mdividual como colrctiva de la población. 
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4.1.l. l'rolTdimicntos e inslrumenlos. 1 '.i procedimiento metodologico se orienta hacia 

rl ,!r,nrhrimir11to dr rstrncturas individuales y grupales, donde se hi7.o nec.esario tener 

pr<''<""'" !;is f,,rm:ts ,·n qnr sr rrvrlan o rxprrsarnn dichas estructuras. Por lo cual la 

tf('n,,·:1 1111¡,nanll' s,· rr11tm rn el l<'ngua¡,· ha/1ladn sirvió muchas veces para conocer 

,,f srntir wnladrm sin dcspcnhciar l;i ayuda que pudieron prestar muchos bue�os 

rnstrnn,,·111,,s. la ohscrv:irión st' convirtió en rl principal de ellos, acompañado de 

a l�m,;is !<'n1icas romo bs siguirnlrs: 

• I :-i ohsc n•aci<ín particrpativa.

•l .1s rnlrrvistas grabadas.

•FI �11,ilis1s <k don1mr1110.

4.1.2.1. La ollservaclón participante. 11s una técnica que se uso para la recolección 

•Ir la 111formaciún. i,:J investigador paso gran parte del tiempo de la inve11tigaeión en

la comnnidad, intcractunndo con ellos. nnnpartiendo sus usos, costumbres y modo de 

vida. 

l luho familiariz:1cion rnn el argot o gnga usada por los participantes y se recogieron 

historias, anécdotas y kyrndas y curntos del trasfondo cultural-ideológico que daba 
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'"'nt1d<> y valor a las cosas que determinaban lo que era importante o no importante 

para las ¡!enks. S<· cklcm1ino quien. que. donde. cuando, como, y por que alguien hizo 

algo �11:ni:it·,1livo qu,· .sirviera poslnionnenle para la interpretación de lo.� hechos y 

Hcc >11tN·i111ie11tos. Se n·nigieron las expresiones más valiosas y típicas literalmente, para

nf:id:is ckspm·;s conl(l icstimonio de la realidades observadas. 

l'a,a las anotaciones tk campo no perdieran su capacidad de información se grabaron 

lo, , 011w11la I ios 1ksp111's de las anota,ioncs de rnmpo, para conservar la objetividad de 

I� i11vcsligaci,·,11. 

4.1.2.2. 1 �• entrevista. !\doptc{ la forma de dialogo ,,oloquial donde se tomaron datos 

solm· 111 vida de la c,,omnidad. sohrc el conocimiento de danzas y mitos y leyendas. 

S,· mantuvo en todo tiempo la temática de la investigación pero oonservando su 

rarac1<·1ístirn lihrc (Ver anexos !l. C. D. E. F.). La actitud del entrevistador se 

mantuvo corno un oyente de mente limpia. fresca, rcceptible y sensibk. 

S,· lrnto en todo momento de ha,cr hahlar, libremente al entrevistado facilitándole la 

,·�pn•sión ,·n el marn, de su exprrirneia vivencia!. 

l] rnlrevistador prcs1:nto todos los aspectos a explorar con la investigación agrupados
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,·n una s,·ri,· de preguntas gcncra!c, y prcsc.ntadas en fonna de temas elegidos 

pn•v1a111,·111c, ordenadas de acuerdo a la importancia o relevancia para la investigaci<>n; 

sin cmha r�o rl rn,·stion:1 rio fue solo una guía para la entrevista cuyo orden se vario 

s1c•111pn· c¡uc huho m·crsrdad de haccrlo, y en donde se hizo sentir al entrevistado como 

1111 invrstigador. Tamhr<"n se hi7.o sentir al cntrevistado con plena libertad para tratar 

ni rPs femas cprc ,·I cn·y,-r.1 rrlacionaclo con el abordado anteriom1entc y por ultimo 

lod:,s las r•11trrv1slas hrcn:111 grnhada.s en audio para su posterior análisis. 

4.t.2_,, El análisis de documentos. Hn esta investigación también se rccurric> al

,1milrs1': dr aliiunos documentos c1uc dc alguna fonna contenían información sobre 

val,,r,·s ,·ultumles comt1 danzas, milos, kycndas etc, también se revizaron documentos 

'.;<'Jm· J;, hislt1ria el,· la comunidad y sus orígenes: estos documentos se encontraron en 

la \ 'as:i dr la < '.ulturn de Tasa¡cra y en c.l Musco Cultural del profesor Carlos 

I lo111ingu,·7. t )jeda < .'ultnrologo del Municipio de l'uebloviejo. 

4.2. l'RO<-'ESO DE lNTERVENCIO!'i. 

!'ara rsta ctapa del proceso rnetmlologico se implemento la investigación acción 

166 



partinpat1va. para po<ln nmocer lo que la comw1i<lad sabia sobre las danzas folclóricas 

v lnTn,las. 

l'ara ,·s!u s<' 1<·1111i,í la <'nnmnidad (grupo) se les hizo talleres
1
entrevistas (individuales 

y gr11pal<•s, d1alPgos con personas de la <·onmnidad que tienen conocimientos sobre 

v;>lon'!· rnl:nr;!lrs. Se ;\·allzo un rncucntro. de danzas folclóricos dando participación 

a toda, las <'srnl'las y cokcios drl muni,,ipio. En r.sta danz,as se pudo observar, 

sn11i1111,·11t11s d,· la .-spiril11alidad, el amor. el cari1io, d odio, la venganza. Entre las 

dH111a, invt'Sll.f!cttitt� 1><,c.it.•n1tn.;, n1t'1t('i«111a1: 
.

-

.l.2.1. 1>11111:a del Caiuuín. Los homhrcs se, disfrazaban de mujeres porque en ese 

•i,·111111•. las IIIIIJ<'rt's 110 parlicipahan de esta!.' danzas.

1 ·.I vcstido dc los hombres eran camisetas llamadas amanzalocos, mangas largas, 

pa11lakí11 modio . dchain de la rodilla pie descalz.o, o cotizas, sombrero . 

I as 11111j,·res wslia11 faldas de flores. dc varios metros de ancho, blusa blanca con golas 

el<.' <·m·ajrs, <'11 la cahr:,;1 llrvaban 1111 ramillete de llores y sandalias. 

l ,<>S vnsos que le dan d sentido expresivo con la música a la danza los instrumentos 
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111t1�1caks qu<· �r utilizan para la danza del caimán son tambora, acordc.ón, guacharaca 

(vn anrxo < i.). 

4.2.2. l>nn7n 1.a Totumita. Esta danza hace alusión a la costumbre de antaño, cuando 

lu, bu,ahuclos at:ostumh:ahan. en époras de bonanzas pesqueras, celebrar fiestas las 

niaks hadan nm sancrn ho. bd,idas. hailcs. etc. 1 is decir fom1aban un parrandon entre 

1 ·I 1111mhn· "l .a l'oturmta" se origino por que en esa ápoca la bebida la servían en 

pn¡ud1as totumas, a la orilla de la playa o de la ciénaga (ver anexo H.). 

4,2-'. l>an:,a del Mapal<•. Según las tradiciones es una danza de origen africano, 

introdneida por los n<"grns esdav<,s a las orillas del río Magdalena. Una dan1.a con 

ntmn arc:krado, <'n !a rnal se prcsc:nta un palmoteo constante de los participantes; se 

haila rnu paims cortos y sin dc:S<·am,o (vrr anexo l.). 

1.2.4. I�I l'ilíin l \s un baile de Caflaguate, Cesar, allí nació este Pilón. Se usa 

tamhnra, un ¡¡.uacla, y a veces acordeón. Es un baile cantado y se improvisan versos 
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"¡\ quien se k canta aquí, 

a quil'II se ks da las gracias, 

a los 1111<· vi<'nen de afuera 

1> a los dut'i10s de la casa"

l .1,s li11111hn's llevan machete de madera y van vestidos con camisas rojas, pantalón 

hla111'0. rmhata hlam:a v somlm,ro de paja. 

1 ;is nrn¡<'r<'s 11<-van un wstido rnmhiarnlwr,1 y un instrumento de labor que. puede ser: 

h,lf<'.t. n1<>1i110. plandm, rosario, t,11nhorcito de bordar, tabaco. Este baile realiza varios 

¡Mscs 1·.11 diagon;il y lim·al, en el centro va el pilón y alrededor los bailarines hacen 

�i11111l.icw de 1·�tar pilando al son de, la música. l ,as mujeres acompañan al hombre en 

su, iahtlí("S. 

Fn l 'uehlovicjn, se consl'rva El Pilón romo una danza femenina (hombres solo llevan 

cI pilón y haa,n un circulo y van v1·rscando. Cada verso hace alusión a los elementos 

del arlt' tk harl'f hollo, arepas. masato. peto. etc. (Ver anexo J.). 

·t.2_'i, I>nm:n del Pajarito. Esta danza cantada, es antigua en la provincia desde el siglo
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XI X. en sus comienzos !as mujcre� bustaban a los tocadores a mc.dia noche para 

;1�_111pa,s,· v haila1 d paj;irito. si,·mprc lo aroslumlmtban a sacar en la navidad por los 

p1u·hlos larnsl 11·s y rihneilos hoy solo lo cons,·.rvan estos últimoi;. A son de los 

1,11nl1<H<'' las 111nj<•r<·s v:,,, vcn<t•ando jun1<1 con In� hombres y a la ve.z van haciendo 

palm:is. m,is tarde huhn la nc,,esidad y la innovadón de los abuelos bailar al son 

lla111a\1vo tic los la111horcs ellos lo hadan en honor al nacimiento del niño Jesús. 

4.2.6. La <:uachl'rna. 1 'sle nombn· se deriva de ;t_.,afaeoca, zambo entre gente del 

pueblo. es 1111 halle muy popular. ambulante, al son de la gaita indígena, al son de la 

rnmhia111ha. qu,· se lrasiada <k cas;, en casa en busca de bailadores. En Puebloviejo, 

< 'i,'nap.;.i. los pud>los rill('r,·111\s y Santa Marta, la Guachema es muy antigua los bailes 

11,, 1i,·m·11 una rígida y rxigida coreografía, es dc,dr el bailador es espontaneo bailan al 

son dC' '"' at rnnadorl's t,nnbon·s. 1.o.s bailadores salían buscando a los otros bailadores 

para !or111ar MI haik pasC'ando las rnlks de los pueblos. (Ver anexo K). 

4.1..'J. La danza del Peloteo. Fsla danza nació en Santa Marta, luego se traslado a 

( '1l'11;1¡:,a y< iaira, inspirada en las luchas qu<' om lágrimas hacían los marinos de un 

ha reo ak.mán que rncall,1ba por d afJo 1.885 en Santa Marta. l'�r eso esta danz.a
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r<'pr<'s<·nta una lucha nauonalista que expresa d patrimonio de países americanos 

f1n1ll' a EspaÍla. 

1 .nis M1g1ll'I Rivas y Vin·11te Angulo. Lrajt,ron la danza a Barranquilla en 1.917, que 

,k�pm's paso a manos de .'\ngcl < 'ustodio l'cdraza, bajo el nombre de paloteo mixto. 

l'or su innovadün ckntro de la agmpac,ión folclórica de la participación activa de la 

11111jrr que camhiarnn l'I hombacho por faldas y la espada por los paros de dividivi o 

Las handeras que portan los bailarines tienen un significado dentro de la danza. Los 

vcstua ríos una gala o capa. un gorro, una camisa manga larga, una pechera, dos palitos, 

111nlia� v rnpaln�. F.I panlalón l>S un bombacho hasta abajo de la rodilla. 

1 (1 bail<' Sl' imcia c·on el ¡msco, dcspu<'s el saludo de coro y tradujo un verso: 

"S - d ' CIIOH'S ('.()11 gran csco

a esta casa hemos venido 

para hailar complacido 

la dani.a del Palotc-0" 

"Para llevar ese deseo 
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a todos los concurrentes 

de csta casa tan luciente 

11uc hicn le puedo obsequiar 

t"on carii10 singular y con de clave decente" 

l .m·¡:,, vicncn el cuadro en donde los bailarines se agachan y golpean el piso con los 

palus, rnrrcn a encontrarse. con el nm1paí1ero para enfrentarse con lo dificil aqtú las 

pa1<-,i.is dan niatro golp1,s. lu1,go viene la meilia luna, es cuando colocan las banderas 

1·11 ,tu·ln. 

f <Js instrnmentns son 1111 redoblante y una dulzaina quienes tocan durante la dan7..a. 

I l,1111;, mixta 1k 111<11T.i1la inílucncia hispana y de vestuario vistoso eo1L�tituido por 

rnp,11 .. mpa muy rolornla y 1·edosa. Hn ella los soldados van al combate y antes de 

partir ¡uran bandera. Pos bandos am,ados de dos palos redondos, cortos y gruesos en 

rada mano. Sr libran hucnas batallas, su difícil coreografia destaca la gran habilidad 

y 1ksl ra.a en el manqo de estos palotes. 

1.lJ!. l>an;rn l'I Haill' Negro. ! .os negros en, l'sta región del Magdalena, Puebloviejo,

antii:uo poblado de la ciénaga. los negros llegaron de Papare y las estribaciones �e la 
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:;1nra :'kva<la, aparen' desde l. 7ú8, cuando el virrey envía una connmicación a la isla 

<k Salamanca de l'uebloviejo a pacificarlos junto a los Chimilas. Es quizás la gran 

inlllll'm·ia <h·I 1K11.m y el nativo, para el mestizar y aportar sus empíricos pero sabios 

\' tradicinn;iles aitt·s afric·anos. 

l ·.I ha tic nc¡.:ro. st' <'s!abkci<i como baile ,k pata pdá y con un movimiento rápido del 

, unpo dd haih11ín. La mujer vestida a la ausansa <le la ápoca y el hombre tambié.n 

lo h;id.111 <lcscall.os, la mujer h11St<1 con sus rápidos movimientos al hbmbre. este con 

rncijc, y rnpidn, movimi<'nlos salía, hasta canzan-e, entraba un nuevo hombre a bailar 

�sí sm·cs1vamentc hast¡¡ tnminar el baile. 

1-:Jla t·sc·( •¡.:,ía con sus dos 1, razos las puntas de la pollera, entraba con una vuelta y luego 

h11srnha 1•1 pan·jo. 

1 "arf<,s Angusto l lolsman. registro baiks negros en Pucbloviejo, a su paso por este sitio 

cuando viajaba de Sanh1 :vlarta a Cartagena en su libro Viajes por Colombia. 

/\fi rnrnha qnc los homhn·s S<' empolva han con harina y bebían trago nativo, hasta altas 

horas ti<' la noche. 

l'm·hlovic•jo cra un puerto de for1.ado desembarque para llegar a Barranquilla por una 

vía lluvia!. a trnv<'s <k la ( :i<'naga Ciran<lc. Este baile negro, paseaba por las calles del 
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pohlado los cantadores iban improvisando coplas o versos de las costumbres o lo 

, olidianu. los cjrcutant,·s imprimían sus ritmos alegres y rápidos sus instrumentos que 

lo, l111111ahan dos lamhorcs y mararas. algunos de sus rantos decían así: 

"< 'anta n<'grito (coro) 

que ya voy a bailar 

canta lll'!!rito (coro) 

,·I �on ,k tu tamhó 

rnnta negrito (1,oro) 

con la pata pclá 

canta negrito (e-0ro) 

a la mujer embelequera 

soná soná tambó 

pa' <[ ne ma hable ma '". 

(Ver anexo l.). 

4.i.•,. l)an:r.a dc las (;ar,.as. Est;i danza tradicionalmente fue creada por el señor

Mannno Villalohos y s,· remonta el conocimie,nto e interpretación desde el comienzo 

dl'I si!!lo XX. Estudié su contenido y es la supervivencia o la excitación de las garzas 
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hlawas. <¡ll<" ha hitan <"11 d <"stuario d<" la C'il'naga ( Jrande. 

l'sla da111,1 ,·n,lt'>g1ra no11ó111ica. trnta sobw la supervivencia de estas aves, quienes 

rrn11 nnli,·iadas pua v1·11der sus plumajes a comerciantes extranjeros que venían a 

<'<'lllprarla para los vestidos d<' los n·inados de belleza o para sus sombreros. 

l •'.ra 1111 grnpo ,k mud1ad1os disfral.ados de gar1.a, cada una de ellas hacia una 

p1t·s,·11tariún y dcda 1111 verso. 

·1.2.10. l>an.,:a las Piladcras. Fs un hailc de la Costa Atlántica acompañada por el

,i11uo ,k la puya. st' haila con mayor rn,cuencia en el C'..csar, Guajira y Magdalena. Es 

111,a da111.a di' lahor d,mdc las nmjcrcs que pilan el arroz o el maíz cumplen una 

<'SJl<'rn' de ntos <'11 tomn al pilún. l .;1s dislintas etapas de labor son descritas en forma 

de pantomimas hailan, someti('ndose al ritmo exuberante de los tambores, llcwar el 

grano. prq,ararlo, golp,·arlo. limpiarlo, y luego dejarlo listo, es de c:úraordinaria 

vis1,,si,lail y ekg,1111·ia t'II la s<·cucrKias. 

¡;sta comparsa lom1ada gcncralrncntc por mujeres aunque aparecen algunos hombres 

en la n>rcografía. Ellos transportan d pilón, que colocan en el centro de.l esce.nario 

y a su alrededor ejecutan los movimrcntos raracterísticos de la triturada o pilada del 
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arrm .. maíz o aionjoli. 

1 ;is vrstidos MHI faldas largas de vivos colores hasta la rodilla, generalmente de ílores 

""" lluhanh•s o paímklas dt•l mismo nilor y hlusa de colores escolada con volantes.

1-:stt· halle autúclono dl'i Magdakna y más que bailado en esta región lacustre. 

F.l grito ill' pilamkra. con ademanes. dl'I pilar, dando golpecitos al pilón del cual se

�i1wn como inslrunwntos para marcar d ritmo. Su baile es girando alrededor y en 

,h;igon�l ctrl pilón t'<>!I dos hombres o más y sus mazos de madera dando el 

nrnvtmicnto ck golpear al pilón los versos que cantan dicen: 

"Pila Pilandera 

pila pilandera 

mole molendera 

sl'ñora María 

ábreme la puerta 

que aquí viene el pilón 

con la pava muerta" 

I levan ronsi¡:.o un pil,in ron sus ma1.os, este instrumento de madera de carreto, labrada 

en forma de dos conos y la supe rfil'ic es plana y la boca socavada formando una 

176 



,·,p,'n<' dr taza. Tirnr más o menos J ,20 metros de alto por medio de diámetro. La 

c,mcavidad ,·s para echar el maíz c¡uc han de pilar para hacer, arepas, bollos, lo 

r('mnjahan p.i ra que no saltara al recibir la mano del pilón. 

--1.2.11. l>an:rn d,• los (;ullinazos. r>:111:r.:1 muy popular en los carnavales del Magdalena 

y rn '" •1m· inlrn:i,·m·n n>rt.disfraccs ,·n tda con pliegues bajo los brazos con maneras 

d<' alas. 1111itan ,·I n•vo1<,1,·o de los< iallina,.os (Cathartcs atralus), sobre la carroi,a y sus 

grn1111dos. lnlrrvi,·ncn el n·y de los (iallinazos y el burro adicionado muchos año.� 

d�s¡m<'s a la dan,.a para darlr mayor nircografía al festín. L os da117.arines se anuncian 

a si mismos rrdtandn décimas alusivas a sus costumbres pero al morir el burro y 

drspm·s dr romrnzar la danza en filas y diagonales, interviene el rey dándole paso a 

los drm�s rn s11 hailr. Se utilizan los s,gmcntes instrumentos melódicos acordeón 

tia utas o ¡;a itas cuando hoy el anterior mstmmcnto y d tambor para marcar el compás. 

1 'I "')' d.- l,,s < iallinaz<'s se distingue de los otros por su vistoso collar mayor que el 

irslo d,· su wstido es blanco mientras c¡uc los otm11 son negros. ! .os componentes van 

vestido de negros. 1., camisa es cmnhmada con el pantalón formando una sola pieza. 

1-:I pantalón ,·s ahomhado y lk·ga debajo de la rodilla. Las mangas de la camisas no 

flc•11,·11 hoca d,· modo que las manos tpu•dan encerradas, llevan mcd(as negras, las alas 

,e ,kspmmkn d.-1 ,·ucrpo de la camisa y de las mangas se extiende al al7..ar los brazos. 

! .levan máscaras que figuran la cahc1.a de este animal con un pico fuerte y curvo.

FI rey pregunta: De donde vienes gallinazo con tus alas coloradas?. 

Conlrsta rl gallinaz<,: Vrngo de la Ciénaga y la Salamanca de comerme una venada. 

Y todos en coro gritan: Croj, croj, croj. 
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..J.2. 1 l. l>anza de 111 Esclavltml. 1 's un resultado de los famosos cabildo, que los 

pn<'hlos talas1('os-lac11stn•s, tem1inahan en la conquista. 'i..a dan1.a que bailaba desde 

l'I siglo pasad,, a proximadamenlr 1876. 

< ·uando los Vilorias, Rndrígurz, etc. solían salir en la dan1.a, Juan de Dios Viloria solía

srr "' r<'y de los nrp11s. Solían hailar ,·n lilas los hombres negros (•sdavos amarrados 

con nod,•m,s y realizando simíl e.le trata forJ'.ados rn lo.<1 niños, corte de lino y prosa, etc. 

son <'araeterizaclos por europeos o amo, sin embargo una mulata sale a daw.arle al 

rededor clc-1 trahajn no<'lumo quien atronadamcntc su cadera, adormece al compás, 

quedando l<'ndido y el trabajo a rila rs darle libertad el ultimo día de carnaval que era 

rni<'rrnks de cenizas. (Ver anrxo !\11.). 

4.1..IJ. l>am:a de las .lnrdlnerns. l\sta danza sr compone de doce parejas. Las 

nmdiadias st· visl<'n d,· faldas lloriadas. hlu'sas blancas con aranddas en el cuello. 

1 .levan rn la mano 1111 rnnasto llrno de flores. Y van cantando el siguiente cort> y 

haeit•ndn a la Vt'Y. una ronda. 

1-:n rste jarc.lín no hay 

una gracia superior (bis) 

1<•.nda: el jardín cultivado 
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cmdamlo lnen a la flor (bis) . 

.lardinrra me prnnite 

yo le regalo la rosa (bis) 

pa · COf.<'la drl jardín 

•rngo <(ll<' arrancar una diosa (bis).

(Vrr anrxo N). 

Fsll' jardín me lo ví 

rsta con el ojo abierto (bis) 

y num·a la heja abierta 

la pm·rta de su jardín (l>is). 

4.2.14. l>an7.a India. l .a localizaci<Ín de los indios tuvo que con que contar con las 

peruliaridades propias drl terreno donde los españoles llevaban a cabo sus campafias 

<'11 contra dl• los indíg,·nas. 

l .os indígenas tenían sus propias danzas y por lo tanto su música, la cual estaba liga� 

a los titos mágicos. 
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I kl>idn al �c11t11111C'11!0 violen lo dC' q11C' fueron victimas estas comunidades, C'S poco, lo 

que· adnalme·nt,, t'xistc de su patrimonio rnllural. en lo que respecta a la música y a 

1.:, dan,a cnln· los indios tenía una importancia vital en todos aquellos, relacionados 

,_:on los ritos y ll'stcjos propios dl' las comunidades donde se rendía culto a los dioses 

por los lavon-s ,·onn·didos. 

/\ �1 av,'s d<· la danza s,· puede· apr<'t·iar la dara organización social y política de la 

1nlm. dentro <i<- la ,·ual aparl'ccn l'll orden jerárquico, el cacique, la pota o cacica, el 

rnp1t;ín, las imh:is raza� siC'mprc rindiC'ndo culto a los dioses. (Ver anexo Ñ.). 
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5. COl\iCl .l IS IONES Y RECOMENDACIONES

I l('spu<'.; d" rC'alm1dos los análisis rualitativos <le <'Sta investigación, que condujo a la 

1c.knlil1<.au<i11 v priorúac ion tk los prnhkn1as. ha quedado claro que la problem¿{tica 

1ir11<' ,us raíu·s 1..·11 la fcnocslrnclura lkl Sistema Educativo Colombiano que no tiene 

c•11 e 11<•111a <Jll<' los lin<':- (dlimo, del proc1..·so educativo <lebeu ser la formación integral 

de 1;,._ rwr-.;nn;1 .... que cCln las c-.;lratc·gias c¡nc se adopten y las accion<'S que se realicen 

par;i lograr en 11lti111a Ítl', 1 anr1a d hic·ncslar, la promoción de la persona y el desarrollo 

lturnano. Son <:stas estrategias y acnom·s. precisamente, las que amplían los horizontes 

de vida uc los jüvrn,·s. :!-;fixiados 111m Itas veces por la sociedad de consumo. 

1 "<t'-l<· 1111 ac11ndo gc11na!, en c¡11c· la lr1r<':t f"un<lctmcnlal <le estas c.·strategias y acciones 

d<'IH' '-<'r la rc-consl rncrn111 de valorc-s y qur rsta debe estar especialmente djrigida a los 

111í10<; y ¡úvcnc� qu1crn .. ·:-. son lo<. qtw más tlircctamcntc afrontan los problemas. El 

pH1ptí:-.ito t.h: ·�ta rcco11�truccilí11 c.k. v,dorcs :-.c·rá el de mostrar a los jóvenes la 
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imp•.•rtancia d,· la büsqucda de sohrciom·s a las necesidades e intereses de la 

ron11111idad a trav(-s de .1ltcrnativas dc EDUCACIÓN Y RECREACIÓN. 

Para 1,atar ,I<· impulsar 1111 t•amhio signilicativo dentro del andamiaje de la cultura, se 

rcqnwrc de mi;, gr:111 cantidad ,k e�tír1111los tanto internos y externos, con el animo de 

hr111da1 rn:10rnt11,·ntos para sn aphrn<lo t·n la actividad econ<ímica, social y cultural, 

liasá ndosc si,·mprc en la producción y reconstrucción de los valorc.s culturales y las 

lr.1di,io11cs orales. 

( 'alw rr�altar lo� trnb;i¡os úr la {':isa de la Cultura que ha venido realizando, 

ac1ivtdacks n,wntadas a rccon�truir las lcyÍ.-mlas, danzas, adivinanzas, las fiestas 

lradic·i,maks. d<:. a los miembros de la ,,omuni<lad de Puebloviejo, apoyándose para 

!al dello ,·n los aportes ,k los ahudos y personas con conocimiento sobre los

�111,·,,,,,,•s ft•mas de cultnra. 

l .o anterior se enlaza con el ammo de aportar iniciativas para lograr 

mancomuna<lamcnlc con las diferentes instituciones educativas del municipio y la 

,·01111111i<lad. 

l .:1 n·constmcnón de valores que se han venido perdiendo desde hace muchos años. 

l .1 c<lucal'itin. es otro canal para mantener vivas estas tradiciones partiendo de las 
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rcahda,k, rnnnclas so, iaks, educativas culturales, rs un factor prioritario, para este 

pro\Tdo e ullmal. l·on <'I ;1poyo de los 1 •.ducadorrs y la C'..omunidad, podemo.<i manlr.ner 

'""·' "l ·I Salwr < 'ult11ral'' y los "\'alor<'s Culturalrs". 

1 ,,, t,•y,·11d.1s, !1<·,ta, d..t caiman, los rantos, los gritos, los refranrs, adivinanzas, etc 

ckbn1 pnnl>irs,· c<'mo :m prny,Tto cultural, en los multiplcs factorcs <ll, lo social y 

<"liltt1ral. 

l •.i 
_
e• •ncq,to d,· eul!ura i,gada a la 1tlc•11lidad es lo más asociado a las poblaciones de 

i'il<'hi<'vrqn. donde se l"'rc-thl<'ron nrxos y valorrs de autoconocimiento que hacen 

¡,art(' drl <.'1>ncc•p10 dc cnltura. 

"·.! ltE( 'OMEN DACIO"' ES 

l \s i111port;111lc revisar los sistemas nlucativos estáticos para buscar nuevos modelos 

tlomle los nifros y j<ivcm·s no solo sean nipartícipcs, sino hacedores y creadores de un 

conocm11c·nto ¡wrlmcnt,· y lransfom1adnr. Si sr aprrndc a valorar nuestra cultum y las 

d1·111;is actividadl's sonal,·s, para rncontrar un verdadero placer en el reposo y el 

tic·mpo lihrc, crrntivo. M' cn,·ontrad ,·n d trabajo su significado real y es posible 
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cnrnnt ra rsc con un motivo de pC'rmanC'nlC' crecimiento personal, con verdadero sentido. 

l'or ,·:,o s,· f<',·om1cmb la cous: rnffión de un proyecto pedagógico para la 

1<'< 011,1111,n,in ,¡., los Valores Culturales en Danzas Folclóricas y Lc.yendas que 

� lrn 11( e11 a la par la <' l'icicmcia ,·ducativa productiva y el equilibrio entre el 

'':\l'J{l•l\.il ¡¡;!{ Y l'I. I IACl·:R", para lograr así la cooperación, solidaridad, 

, c�p,.,11�<1 bilrdad y amor p• ,r l'l trabajo. por su pueblo, la recreación sana propender por 

··l 111q,na111icnto de la r;ilidad de la hlu('ari,',n y la l'.alidad de vida, la promoción y el
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<,. l'l(Ol'UESTA 

<,.l. l:'fll<ODUCCIÚN 

l•xist,· lnd;,via <'ll m11·stro país un innwnso SC'Clorcn quien tradicionalmente los adultos 

no c1Te111os. un sector <pie posC'e las capacidades suficientes para propiciar las !ll('jores 

",ndicioncs lllll' garant.in·n c-1 mejor estar humano, un sector qm.•. poco a poco vive 

,kmosl, ando s11 capacidad crc;iliva y l"nornll' fuen.a para mover montañas, un sector 

'I'"' "" "" nrn110, lwnr <'Í pn·scnlc y 1·1 ful uro de Colombia; un sector de la población 

" q11i1·11 llamamos n1110s y júvt•m•s. 

l'a,a ellos h.1 �ido diseí1ado los lral.1:11icnlo� de esta propuesta sobre recon,;trucci<Ín de 

\';ilmcs e 'ullur aks 1·11 1 )"tv.as y I A,ycndas; ('01110 un proyecto pedag<Í!fCO desarrollado 

pnr los d1fc.rl'n1t·s proyrf'lns pedagógicos desarrollado.,; por las difcrc.ntcs escuelas de 

la cnnttmidad ele! Muninpio 1k l'm•hloviejo. 

Para los 11ií1os y _j,ívrnes que mmicnzan a Sl'r parte de esta propuesta, entregamos e.stos 
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6.2. l)ISE'\O DE ! . \ l'RO!'l .ESTA 

6..2.l. Elah0.rar un nuevo paradigma psirn-l'ducatin, cultura! para la rcc:onstrncó<Ín 

de Vah>rl's Culturale:, l'II la comunidad d<' Pufbloviejo. 

6.2.2. Entrt'gar a los docentes estrategias efectiva, y co¡,'Tlitivas a través de talleres. 

documentos para que cada escuela organice un:1 dan1.a y esta sea representativa en 

cualquier evento a que seamos invitados. 

6.2.3. Capacitar a la Comunidad l•ducati,·a sohrc temas de Valores Culturales. Valores 

llio-éticos v morales. socioeconcímicos. ,¡ue conlleven a mc·iorar la calidad d1• 

Fducación y la calidad de ,ida 1·n C'l municipio. Que se construyan proyectos 

pc'dagógícos con esta l<"mática. como <'JCS transwrsalt'S del Proc<'so Fducativo de· la 

Instituc-ión. 

6.2.4. lnst'rtar en los planes de estudio Je los Centros Educatin,s de la Suhrl'gi<Ín 
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6.2.5. .t\n1p!iar !a cnl1ertur:l de h1cncs n1tang.1hlc\ (Ícl \ -1usco ( ulturaJ i:d11cati\Ti. 

de l'm:hln\1C'J<.J para exhibir a todas las C'scuclas dt:I lkpartamcnt" del '.v!agdak:>a. 

Creación d<' un Museo en cada Institución (como Jo plan!C'a C'I prnyl'cto: "! a Fscuc!a 

corr.o Proyecto C1:ltural"). 

6.2.6. Dar a conocer esta propuesta a los difrrl'n!C'S grupos politicos. a las autoridad,·s 

civiles, a los cooce¡aks del municipio para con�g11ir apoyo económico y no dejarla 

caer. 
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PROPOS[T() ¡ ACTIVIDAD 

1 

1 

I.OGROS DIFICUl.TAD '. - - -· ;: 7"" �- ,., I ,-. .;: -----
"\� .• -! •. �'- ,)v 

----
�·----------

-·----··--·--•La csc,nrnnidaJ •El stminario ! •ín:p1har en 1!'. ! •El ll�:xc,:, :"i.:e ,· •�. J· :n{,s,: 
1 • ' educativa J� talle:- que f1c 1 �ró:J.n1c, taili:er la li muy · .. ·f,rtn y �: ¡ ;·e-; :,._ )j1i:it¡;_r,:·n 1.1 

?u-;;óJ,-Jviej,) S� e X r J Si t: V,). ! .:0rr,�·r,)Ü.l ..... '"1l)r: J,e'. , -;iti(: Ír1(\-:'0J.Jr). -:'1'.;L·\ --�- ::¡:J'tr 
recr�e y �(JJK'ZCJ im1ta�'ión a L1 1 mis:r:c. 
Jesdc un1 d" ,i:s e o m a a i J a d / danzas. educativa de J3s 

I 

•Rescatar los
valores culturales
en l;is danzas.

• Realizar un
encuentro cultural
de todas las
regiones del norte
de Magdalena.

•Continuar con
la reconstrucción

'de valores en los
encuentros de
danzas autóctonos
y regiones del
Caribe.

i11s.�1�uciuuc:'.' J.; 
Pueblo�iejo. 
•Videos.Muestra;
é'Uiturales.

•Ciclo de
conferencias
muestras
folclóricas.

•Solicitar auxilios
y vender talleres
de v alores
culturales a otros
núcleos.

•l.c;s asis�ente se
mostraron
..:c:1:�ntos a:
0b,crvar las
di,ersas danzas .
•Convivencia con
los demás núcleos
y escuelas de la
región.

•Recaudar fondos
y proyectarlos a
toda la comunidad
Educativa del
núcleo No 012.

•No asistier0n la
mayoría de lus
alumnos invitad,)s .

•Obtener recursos
para publicación.
transporte,
alimentación de 
los asistentes. 

•Apoyo del
municipio de 
Puebloviejo-no hay 
dinero para cubrir 
dichos gastos. 

•Hubo bastante
intervenc:(r1 Je les
a�i�tC!l tt.'.:.

•En este_
intercambio
podemo;; presentar
videos vendibles a
las demás escuelas
del departamento.

•Presentar en el
próximo año 
:i,royectos 
educativos 
culturales para 
continuar con la 
propuesta. 



i\ nnn H. Dim<'nsinn<'s ( Fnt l'<'Vistas) Factor Histórico Cultural 
i "J ":-¡-T 1 !\J 1) l('i\ 1)() R 
i 
I i 

DJ<:FINICION PREGUNTA

1--··--------·-·1"·'-·--·-·---- ---+------------+----------
¡ 1 1 lfrlarnin <'lllstcntc 
1 

1¡ <'n•r<' l:1, !raclinnncs y 
1 ��, cotnf,r1annrnt<1. 

' 

' 
1 

1 
1

!
1 

lmporfancia de fas 
le¡-<'mhs rn la cultur.i 

de l'uchloviqo. 

Significa la relación 
n:istrntr <'nlrc las 
t rncl1nonrs y la cultura 
actual. 

• 

l'-1g11ifira ,,ue 
I im1mrtanria tienen las 

l,·y,'tulas en las 
m a n i fe s t a c. i o n e s 
rnltnral<'s de 
Puchlovil'jo. 

l. St'gún usted, cual es
la tradici6n más 
importante dt' 
Puebloviejo? 
2. Se conservan las
tradiciones de 
Puehlnvit'jo'! 
3. Cuales son las dan7.as
qm� se conservan ,'n l'I 
municipio'! 

1. Cual es la lcy<'mla de
mayor importancia en 
1 

. • • ? e mum�1p10. 
2. Conocen los
habitantes de 
Puebloviejo sus 
leyendas? 
3. Cuales son las
ley<'ndas que usted 
conoce'! 
4. Que danz1ts te gustan
baila r'!
5. Cuales son los bailes
que más te gustan? 
6. Que clase de música
te gusta escuchar? 

.! -----·-·-" - . -- - __________,_________ __. 



......... l 

:\ n<·xo \'. l'artor t\rndémico Curricular 

INl>I< ';\I >OR 

de la n,1,,,ra dr l 'tl<"hlP\WJO 

f'<'rtcrwnn:i de lo� plan<'• dr !'studio. 

1 I lHFINlt 'ION 

I s· ·1·· ti r . 1grn tea <tU(' se.� t•nsc 1a

I en l'ul'hlnvi<'jo.
1 
1 

I Significa que aparece
C<llt1" mall'rial de cnscf1a111.a cultural enlos pla ncs dc estudio. 

l'REOUNT/\ 

1. ( :onoct• usted queáreas de <'studio seenseñan en las eS<·udasdr l'udiloviejo.2. Sabe usted quemodalidad drbachillerato se tirne enel municipio'!

1. Sabe ustrd si en losplanes de rstudio hayalgún proyecto sobrereconstrucción devalores'?2. Cuentan lasinstituciones rd uca ti vascon espaciosapropiados para eldesarrollo de estasactividades.3. Considera usted degran importancia losencuentros culturalesque se vienenrealizando actualmenteen el municipio y porque'?

___ j··----�-� 



:\nexo D. Factor Sodo - Productivo 

.1 

INDI< '.'\ DOI{ I ll'l•lNICION PREGUNTA 
-r--·

himml;i d1• Signiíira qur productos l. De que vive la 
prmlnC1"ió11 dr la prndn1·c l:nehlovirjo. comunidad de 

1 CflJll1.fllÍd:1d dr Puehloviejo'! 
1 
1 l'm·hlovH'jn. 
1 

2- Que productos se
1 

' 

1 producen en l'I• 
' 

1 municipio?
1 

1 3. Cuales son las
! herramientas de 

producción? 
4. Como comercian los
productos que se dan 
en rl municipio?

• 1 Nív,·1,·s ck l'rPch1c·ci611 Signi lira la forma 
C'('Ol(l se reali1.a la. 

! 
:ietivi,l;1d proc.lncliva. 

i 1 

1 

1 
1 

[. ____ -
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1 "'" 1 l f"l!)fl'/\IIIIH 
i

.,. _____ ___,__ 

part,npan<in 
drn!ro de la I 

--- - __¡ _____ _ 

J\nC'XO F. FaC'!or Pl'dagógico 

" (' 

cultural 
'sene la. 

-

' 

I ll '.fi!NICION 

c..; ; " ,, i f 1 e a . 
:;:, 

. 

oportunidad que 
la eom unidad 

I a 
tiene 

de 
j participar C'II las 

I 
actividadt•s rnlturales 

• 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

l'J(i 

PREGUNTA 

l. Ita participado ('11

eventos culturales
programados por la
escuela de esta
comunidad?.

2. En que tipo de
eventos culturales ha
participado?. 

3. Cuentan I as
Instituciones con una
dotación adecuada
insuficiente para la
participación de lo,¡
jóvenes en eventos
culturales'?



r�--,.-- 1 
! 

/\nC'XO F. Fat'IOI < '0111unitario. 
1 1)1( '¡\I)( )I{ I>FFINICION PROPOSITO 

-- ---1----.::------------------

1 
I l'rp\·1·1·c¡n 11 d(' la 

1 
(' " r II r 1 :t e n l ;1 s 
actl\·alt1dC''- ,·ultuntlC''

I de h r·n111111111hd.
1 
1 

1 

1 
1 

¡ 

�1�111lic.t1 l a
pa I licipación de la 
<'"<'url" rn los eventos 
e II l t II ntl (' s d r I a 
C()fl 1\1111 dél d. 

l. Sahc usted s1 las
escuelas de esta
comunidad p<1rticipan
rn los eventos
culturales que la
comunidad programa?

2 Ex,strn 
conocimientos en el 
sector político sobre' d 
valor y la importancia 
de los eventos 
e u I t u.r a I es p a r a 
fomiación integral de 
la COntUTlidad'? 

1 
_I ------ _____ -1..-_________ _._ _________ __, 
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Anexo G. Danza del Ca.imán 

Rt'prescntada por un grnpo de nillos del Jardí11 lnfrl1ltil Caracolito 
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Anexo R Danza de la Totumita

Representada por uu grupo de nüfos de la Escuela de Varones de la Isla del Rosario 
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Anexo L Danza Mapalé. 

Representada por un grnpo de niiíos de la Escuela Rw-al Mixta Leiva 
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Anexo J. Danza.El Pilón. 

Representndn por ru1 grnpo de ni1fos de la Escuela Rural de Nif1as y Nir1os de la 

lsla del Ros3fio 
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Anexo K Danza La Guar,ema 

Rt'Prt'st'nlada por 11n grnpo <le maestras dt' fp Escuela Rural ck Niflas de.> la 

Isla del Rosario y el Jardín Itúantil Caracolito 
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Anexo l. Danza Baile Negro. 

Representada por w1 grupo de nir1os de la Escuela Rural Mixta Isla del Rosario 
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• 

1. 

Anexos N. Danza <le las Ja
r

dineras . 

Representada por un grupo de nitlos de la Escuela Mixta Snn José de Palos Prieto 
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• 

• 

Anexos Ñ. Danza India 

Representada por un grnpo de nitlos de la Escuela Rural Mixta El Triunfo 
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