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O. INTRODUCCION

La cultura es un componente importante en el ser humano, 

refleja los hábitos, costumbres y tradiciones de una de

terminada región; es definida en diferentes ámbitos de a

cuerdo a las disciplinas sociales que la han estudiado, 

para el caso particular se tendrá en cuenta la política y

la antropológica. 

El tema a realizar se denomina: "Rescate de la tradición 

oral en el municipio de Ponedera Atlántico", en la cual se 

pretende promocionar y rescatar los valores autóctonos de 

la región, pues últimamente han venido perdiendo auges o

casionados por la invasión de culturas extranjeras en nues

tro país y a la poca difusión que dan los medios de comuni

cación existentes en la nación, lo cual trae consigo un 

proceso de alienación cultural que impide a los habitantes 

tener claridad y poder valorarlo. 

La aplicación de este estudio tiene como objetivo fomentar 

la tradición cultural desde el punto de vista oral promo-



2 

viendo la for;maci.ón de ya lores., actitudes, y comportamien-

to favorables al Fescate de la cultural popular para tra

bajar por el bien colectivo. 

El trabajo también se rige por la metologia estipulada por 

la Facultad. 

esencialmente se puede decir que los objetivos se han rrbte

nido gracias al empeño ño solo de las autoras sino de la 

misma comunidad;seguidamente se hace un análisis sobre la 

tradición oral apoyándose en la Literatura existente sobre 

este tema y la situación que presenta el Municipio de Pone

dera. 

En lo referente a las actividades se describen todas aque-'". 

llas sujetas al plan de trabajo y otra que tuvieron que 

ser incorporada con la finalidad de obtener los resultados 

deseado en el estudio. 

Estos resultados son productos de la planificación y garan

tías de su comprobación son los mismo hechos que lo demues

tran pués los beneficiarios que fueron los habitantes de 

Ponedera lo podrán corroborar, ya que participaron en forma 

dinámica para obtener beneficios sobre el rescate de la 

tradición oral. 
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La cobertura de este proyecto dirigido fue tanto institu

cional como comunitaria debido a que se partió de una ins

titución -Secretaria de Educación y Universidad Simón Bo

lívar- y se llegó a otras -Colegio Cooperativo y Casa de 

la Cultura- para luego proyectarla a la comunidad en gene

ral. 

El proceso metodológico empleado fue el de investigación 

acción puesto que se inició de una investigación y se con

tinuó con un proceso de corrección al diagnóstico anterior

mente realizado. 

El Trabajador Social frente a esta realidad abordada su ac

ción fue más que todo de un educador y participador activo 

con la comunidad a través de sus conocimientos teóricos y 

metodológicos que llevaron a trabajar en forma dinámica 

por el rescat� de la tradición oral de Ponedera. 

Al finalizar este trabajo el rescate de la tradición oral 

se dieron los inicios para tales fines. 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO

4 

Rescate de la Tradición Oral en el Municipio de Ponedera, 

Atlántico. 



5 

2. OBJETIVOS LOGRADOS

De acuerdo a los objetivos plasmados en el estudio, se ob

tuvieron las siguientes metas: 

Movilización de la población envejeciente en las activi

dades culturales realizadas. 

Canalización de la tradición oral a través de los geron

tos que tienen experiencias o conocimientos sobre los an

tecedentes de Ponedera. 

Integración de la población (jóvenes, adultos y ancia

nos) para fomentar la tradición cultural de esta locali

dad. 

Divulgación a la población sobre la importancia de la 

cultura en el medio social. 

Aceptación de los líderes culturales y habitantes del 

municipio de Ponedera para proyectar en ellos el rescate 

de la tradición oral como medio para lograr la integración 
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y trabajar por sus propias necesidades socioculturales. 

Consecución de recursos para proyectar la tradición cul

tural. 

Organización de las personas de la tercera edad como ar

tífices de la tradición oral. 
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3. CONFRONTACION DE LOS OBJETIVOS LOGRADOS CON LOS

PROPUESTOS EN EL PROYECTO 

7 

De acuerdo a los objetivos plasmados en la primera parte 

del estudio se puede afirmar que se lograron a cabalidad 

mediante las actividades realizadas en procura de obtener 

toda la información necesaria sobre la tradición oral en 

lo referente al patrimonio cultural del municipio de Pone

dera y luego ser transmitido a nuevas generaciones con el 

propósito de preservarla y transmitirla de generación en 

generación. 

Para lograr el objetivo sobre el rescate de la tradición 

cultural fue necesario acudir a la literatura existente 

sobre el tema y personas versadas sobre éste, las cuales 

fueron bases fundamentales para impulsar la cultura popu

lar como medio de forjar cambios cualitativos y cuantita� 

tivos y aunar esfuerzos para integrar a la población sin 

distingo alguno que permita trabajar por un bien colectivo. 

El objetivo basado sobre el aporte de Trabajo Social a la 

cultura popular es el más valioso, no porque las autoras 
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del trabajo seamos profesionales en esta disciplina, sino 

porque se hizo un trabajo de campo con un carácter cientí

fico cimentando las bases para seguir fomentando la tradi

ción cultural mediante la autogestión y sociogestión en 

donde los líderes culturales comprendieron la necesidad de 

trabajar en procura dle rescate, pues que se hace necesa

rio en vista de la pérdida de los valores autóctonos en la 

cual las personas de la tercera edad tienen un cúmulo de 

conocimientos desconocidos en su mayor parte por la nueva 

generación. Se buscó más que todo que los líderes natura

les y la población estudiantil renaciente (secundaria bási

ca) la conocieran y sean ellos artífices de la multiplica

ción de los patrones culturales de esta localidad, fomen

tándola a través de actos culturales en días propicios co

mo fiestas religiosas, cívicas y en el onomástico de Pone

dera. A su vez de ser multiplicadores también permite el 

despertar de las aptitudes en las diferentes ramificacio

nes que contiene el término cultura. 

En relación a la capacitación de los estudiantes, las metas 

deseadas se cumplieron puesto que ellos fueron canalizado

res de todas las informaciones de los antecedentes cultu

rales del municipio de Ponedera y a su vez coordinadores 

de las actividades que se realizaron. 

Es de destacar que los objetivos trazados en la primera 



parte del trabajo con los logrados, reflejan la obtención 

de resultados positivos, sin embargo es necesario tener en 

cuenta que muchos de los objetivos logrados son el fruto 

de los específicos, otros son el producto de las mismas ta

reas incursionadas para lograr los propósitos deseados. 

En síntesis la confrontación de los objetivos demuestra el 

despertar de una población a través de sus organizaciones 

populares para rescatar las tradiciones de esta región. 

Con esto se refleja que las experiencias obtenidas no fue

ron solamente para las autoras sino también para los líde

res comunitarios, estudiantes y población envejeciente. 
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4. ANTECEDENTES HISTORICOS

10 

Al referirnos a los antecedentes históricos del municipio 

de Ponedera es necesario hacer reminicencias sobre el ori

gen de este municipio. 

En el siglo XVI una de las principales arterias de comuni

cación de ese entonces era el río Magdalena que sirvió pa

ra formar muchas ciudades en todo el territorio nacional 

debido a la utilidad que brindaba esta arteria fluvial, co

mo también al desarrollo agrícola y ganadero de ese enton

ces. 

1 
. 

rl 
• 

En lo r:e aciona)..:.Q. al municipio de Ponedera son muchos los 

conceptos que se dicen de quienes y cuando se creó; para 

algunos historiadores, Ponedera se fundó por la importan

cia que brindaba el río, muy similar a lo sucedido a la 

ciudad de Barranquilla, denominándola a esta región San Jo

sé de Puerto Alegre, en la cual un grupo de señores se es

tablecieron en esta localidad en el siglo XVIII con la fi

nalidad de realizar actividades agropecuarias y fluviales, 
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ya que las tierras era fértiles para la agricultura de es

ta región. 

Esta es una de las leyendas que existen sobre la fundación 

de Ponedera; la otra que existe es que el municipio lleva 

el nombre de Ponedera debido a que muchos pobladores lo de

nominaron asi debido a que las hicoteas y tortugas deposi

taban sus huevos en las playas dejadas por el rio Magdale

na; para lo cual se tomaba este sitio como campestre, de 

ahi su nombre. 

Antiguamente el municipio de Ponedera era un corregimiento 

adscrito al municipio de Sabanalarga, es a partir del año 

de 1965 del 20 de Diciembre, según la Ordenanza número 7 5 

que la Asamblea del Departamento del Atlántico lo erigió a 

este nivel. 

El municipio de Ponedera se encuentra localizado al sur 

oriente del departamento del Atlántico; limita al norte 

con Palmar de Varela, al sur con Candelaria, al este con 

Sabanalarga y al oeste con el rio Magdalena. Cuenta en la 

actualidad con 18. 788 habitantes según el último cenzo rea

lizado por el DANE en 1985 y time una proyección para es-

te año según Planeación del Departamneto de 19.340 habitan

tes, lo cual refleja el aumneto reducido de la población 

lo que a su vez no permite tener un desarrollo y al mismo 
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tiempo preservar la raza humana. 

En relación al folklor, este municipio es tico en expresio

nes, creencias, modismos, danzas y bailes en general. Pa

ra conocer a fondo estas expresiones es necesario saber el 

significado del término folcklor. La palabra inglesa fol

klore significa: folk, pueblo; lore, saber popular; más en 

su contenido demológico o sociológico que el étnico o ra

cial, se debe hablar de saber popular y no de sabiduría ya 

que la sabiduría es el conocimiento de la ciencia y arte y 

constituye el objetivo de la filosofía. Por lo tanto el 

folklor puede ser oral, escrito y monumental. 

Oral: Se transmite por medio de la palabra y es el más co

mún de los fenómenos folklóricos. 

Escrita: Se transmite por medio de documentos gráficos. 

Monumental: Se haya en obras físicas (cerámicas, artesa

nías, trajes, templos, etc.). 

Entonces entendemos por folklor el acerbo de cantos, dan

zas y en general todas las costumbres que identifican a un 

pueblo culturalmente, es de autores anónimos, transmitido 

por tradición oral. El folklor conserva formas y técnicas 

arcáicas y su contenido argumental hace referencia a usos 

y costumbres de otras épocas. 
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Teniendo este conocimiento en cuanto a lo que se relaciona 

al folklor podemos entrar en materia; el folklor del muni

cipio de Ponedera pertenece a la región de la costa Atlán

tica y por lo tanto su influencia es negra, en la misma 

forma que la aborigen y la española que son de gran impor-

tancia en su conformación, aunque el aborigen se fue extin-

guiendo y el español se fue hacia el interior del país, 

quedándose los negros africanos en el litoral Atántico en 

su gran mayoría. Aunque la mezcla de razas es la caracte

rística más importante de esta región, sobre todo los mu

latos y zambos, entonces la población de este municipio es 

conocida culturalmente por las actividades gestadas por el 

grupo negroide, cuya influencia africana ha trascendido en 

la música, danzas y en general en las otras expresiones 

folclóricas. 

Danzas: Dentro de las manifestaciones folclóricas del 

municipio de Ponedera encontramos una variedad de danzas y 

bailes que estsn en un momento critico, porque tienden a 

desaparecer, es el caso de la danza del pajarito y el bai

le negro. 

Danza del pajarito: El pajarito es una danza de cabil

do. El cabildo es la reunión de negros y se origina con 

la llegada de los negros a América. Obviamente el cabildo 

negro donde quiera que existió sirvió para difundir creen-



14 

cias, música, instrumentos musicales y todas las costum

bres de los recién ilegados. Las danzas de cabildos ne

gros se distinguen porque en su conformación la encabeza 

un rey y una reina, que es el caso de la danza del pajari

to. 

La danzs la conforma un rey y una reina que van vestidos a 

la usanza, luego sigue un cotejo y más atrás una serie de 

pájaros (disfraz) y por último los negros bailadores. 

Esta danza se origina en los años 30. La danza tenía como 

hecho principal la iniciación de los ensayos en el mes de 

diciembre y se hacia la primera presentación en el pueblo, 

el cual recorrían el 8 de diciembre y otras el 24 del mis

mo mes, igualmente el 2 de febrero día de la Candelaria, 

que es día consagrado a los libertos -en la época colonial, 

cuando los negros tenían su día de libertad y sacaban a 

relucir todas sus manifestaciones folclóricas, especial

mente sus danzas-. De la misma forma salían por las calles 

del pueblo en época de carnaval (en la actualidad se vé 

más como disfraz que como danza) comenzaba a bailar en ca

sa de cada uno de los integrantes hasta llegar al palacio 

real, donde se terminaba de ejecutar la danza, para ellos 

el carnaval finalizaba el miércoles de ceniza donde en la 

plaza principal quemaban a un muñeco simbolizando al demo

nio. 



15 

La coreografía de esta danza es la siguiente: Cuando lle

gaban a un determinado sitio para bailar el rey y la reina 

con su heraldo lanzaban una proclama en forma de verso y 

se sentaban en un sitio visible, luego los pájaros (nombre 

del que proviene la danza) comenzaban a hacer una serie de 

figuras y uno por uno salía al frente, hacía algunos ges

tos de vuelo y canto, por último un verso dedicado al pá

jaro que representaba (turpial, canario, etc.). Al fina

lizar la intervención de los pájaros, comenzaban a bailar 

los negros que acompañaban a la danza con movimientos li

geros y desplazándose suavemente con los pies pegados al 

suelo, esporádicamente hacían pequeños saltos, hacían lí

neas y baile libre por pareja. 

El vestuario típico para bailar esta danza es: El rey y 

la reina se vestían como los nobles, con corona, cetro, 

camisa ancha, cinturón, pantalón ancho, zapatos, capa y 

espada. La reina se vestía con vestido ancho de manga lar

ga, corona, cetro y capa. Según el pájaro a representar 

iban vestidos. Para representar a los negros bailadores 

las mujeres usaban blusa de manga ancha hasta el codo, ce

ñida al cuerpo, con volantes en el cuello y en la cintura; 

falda ancha hasta el tobillo con volantes y de colores vis

tosos. Los hombres usaban vestido blanco, sombrero y abar

cas. Los instrumentos musicales que se utilizaban en esta 

danza son el tambor alegre, guacharaca, maraca, canto (so-
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lista) y el coro. 

Otro de los aspectos que comprenden la expresión oral es 

la música, la cual es colectiva por cuanto es patrimonio 

de un pueblo que la canta, danza y ejecuta con verdadero 

orgullo regional. 

Uno de los aires folclóricos más representativos del muni

cipio de Ponedera es la cumbia, cuyo nombre se origina de 

la voz "cumbé". La cumbia es un baile popular que se bai

la al son del tambor, hombres y mujeres pareados pero suel

tos, sin darse las manos, dando vueltas alrededor de los 

tamborileros. La mujer con movimientos más pasivos que 

los del hombre, lleva en alto como antorcha un manojo de 

espermas o mechones, con el cual se alumbra y a la vez se 

defiende del asedio del hombre, quien durante el baile no 

cesa de galantear. El traje típico para bailar la cumbia 

es el siguiente: Los hombres llevan pantalón blanco largo 

pero enrollado en la mitad de la pierna, camisa blanca con 

mangas también enrolladas, descalzos y portando un sombre

ro. Las mujeres usan faldas muy anchas y largas, blancas 

o de colores muy vivos, blusas escotadas y mangas cortas,

se adornan la cabeza con una cayena roja. 

En la interpretación de la cumbia se acostumbra el conjun

to de gaitas, conformado por dos tambores, una tambora o 
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bombo, una maraca y flauta de millo. 

La música autóctona de Ponedera es interpretada al gusto 

del grupo, se compone al oido y se ejecuta por tradición. 

Las personas que la ejecutan la han aprendido de sus padres 

y abuelos y éstos de sus anteriores generaciones. Melodía, 

ritmo y danza de este municipio era transmitido en épocas 

anteriores de generación en generación, lo cual se ha veni

do perdiendo con el transcurso del tiempo. 

En relación a las leyendas esto más que todo se basa sobre 

los espíritus malignos y benéficos, tradiciones provenien

tes de' viejo continente y aún de los indígenas. Desta

cándose: 

Leyendas sobre la Virgen de la Candelaria de la Popa de 

Cartagena: Cuando nació la difunta Sívila se dice que se 

le aparecía una señora, la cual nadie más que ella era la 

que la veía. Cuando ella se le aparecía, la difunta Sívi

la llamaba a la madre y le decía que ella estaba ahí, la 

cual ella no la veía. Luega la difunta se encariñó con 

ella y le fue perdiendo el miedo, y a medida que iba trans

curriendo el tiempo ella creía que era la imagen de su a

buela y así ella comenzó a hablarle, ella se familiarizó 

tanto con la difunta que ella era la que la peinaba y ama

necía peinada todos los días. 
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Lo cierto fue que un día ella se le declaró diciéndole que 

era la Virgen de la Candelaria de la Popa de Cartagena, 

desde luego que ella quedó tan aterrada que no le creía. 

También es cierto que la imagen llora, porque muchas per

sonas en el día de sus festividades la vieron que estaba 

llorando. 

También la llamaban "mamita" porque ella desde muy pequeña 

se acostumbró a llamarla así, porque creía que era su ma-

dre. ¿También es cierto que en el callejón Charcos Russio 

cada vez que ella cumplía? Bueno, sí, puedo dar testimo

nio porque yo viví un tiempo con mi abuela allá en el mon

te y muchas personas que llegaban a visitar a ese lugar lo

graban verla. 

Al morirse mi abuela me la dejó a mí, por si me llegara a 

morir yo, le quedaría la familia, y además para todas las 

personas que necesiten de ella. Además se le está hacien

do una capilla para la imagen. También ha seguido hacien

do milagros después de la muerte de mi abuela, y así ella 

ha seguido atendiendo consultas y ha hecho muchos milagros. 

Entre ellos están: La cura de la vista de la señora Cruz 

Ariza, la cura de la señora María Cano y otros. 

Los cuentos es otro componente de la tradición oral, son 
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narraciones populares de hechos o imaginaciones, son habi

lidades de cierta persona para narrar alg�n suceso o inven

tar algo. Entre los principales narraciones de cuentos tr

nemos: 

Cuento de las brujas, las cuales eran de carácter mitoló

gico. 

Donde se decía que ellas salían en las noche� arr�ve r �1ndo 

la oscuridad ya que no había alumbrado p�blico a asustar a 

la gente y a chuparle la sangre a los niños moros que eran 

los que estaban sin bautizar, estos cuentos eran referidos 

en los velorios y a los jóvenes les tocaba amanecer en es

te lugar porque les daba miedo irse para sus casas tarde 

en la noche. 

L o s cu en to s e r a n con t ad o s en fo r m a de h i s to r i a p o r s ¡., r:1 .... re <:,

que lo habían vivido, del medio ambiente. 

Los cuentos de antes no son iguales a los de hoy en día 

� cH r�, e :,-. 5 j5v,nes de ahora r1t) i e temen a nada de r:sL1 por

que 0�1,� tradicione5 se han ido perdiendo y ya hay alum-

t) r 1 d (i ci l·i ti l i e o y 1 a di fer en·� i a d P. t. i e m p o . 

Analizando lo anterior h1CP referAnria a narraciones con 

animales más nue todo se basa sobre AnimRles típicos de la 



20 

región y a personas muy famosas del municipio. 

El mito se basa en una generalidad histórica, filosófica o 

física que para algunos cientistas sobre esta área opinan 

que son cosas que no tienen una calidad correcta más que 

todo narra de sentido heróico generalmente simbólico. 

Las creencias: Acción de creer en la verosimilitud o en 

la posibilidad de una cosa. 

Entre las principales creencias tenemos: 

V�rgen de la Candelaria: Según testimonio de los habitan-

tes del municipio de Ponedera, esta virgen bajo el día 2 

de febrero de la Candelaria (en persona) y se presentó en 

la casa de Sívila Rúa quien la acompañó a la iglesia junto 

con la multitud del pueblo; pero no la dejaron entrar a la 

iglesia. Es así que a esta señora la iban a poner presa 

por estar creyendo y acompañando este aparato o postura 

del diablo. 

Ese día hubo un eclipse, se escondió el sol y se estrelló 

el día a eso de las nueve de la mañana. 

Había un olor especial en el pueblo, que era el de muchas 

flores. Este fue palpado por los habitantes en esa época, 
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hace aproximadamente 70 años. 

En tiempo atrás se creía mucho en hechiceros es así que 

salían personas en forma de cerdo, patas, planta, etc. Es

ta creencia contribuía a la exitación del sistema nervioso 

de los habitantes de esta localidad. 

En Semana Santa se tenía mucho respeto por Cristo nuestro 

Señor: Es así que desde el miércoles se hacían todos los 

quehaceres de la casa y trabajos que desempeñaba el hombre 

cotidianamente; porque el jueves y el viernes santo eran 

muy respetados por las personas. Las comidas se prepara

ban con anticipación y que no tuvieran carne roja porque 

se decía que era la carne de Cristo y por lo tanto lo esta

ba haciendo sufrir, es por esto que se alimentaban de pes

cado, hicotea, arroz con leche, dulces, guarrú (arroz con 

coco y ensalada). 

Uno de los principales mitos tenemos: 

El viernes santo las personas esperaban las 12 a.m. para 

salir hacia los árboles en busca de higos, este se encuen

tra en la corteza de los árboles, la cual era de mucha im

portancia ya que las conservaban para preservar a los ni

ños de males (de ojo, enfermedades) como una aseguranza. 



OfíUVi�S1DIJ1 Slt:Oi eouvq 

Dl!SUUUG& 

DI\ tUI.QUILI.I 

22 

5. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA EXPRESION ORAL

Partiendo de que el trabajo hace énfasis en la cultura es 

necesario hacer una breve descripción sobre este tema. 

Muchos son los investigadores que han hablado sobre el tér

mino cultura; haciendo un análisis de ellos se puede decir 

que cultura es "la producción de fenómenos que contribuyen 

mediante la representación o reelaboración simbólica de 

las estructuras rnateriares a reproducir o transformar el 

sistema social". 
1 

Es la cultura la acumulación de las experiencias que ha te

nido una determinada región mediante la cual se valorizan 

los análisis de la vida cotidiana. Es necesario tener en 

cuenta que la cultura tiene diferentes conceptos desde co

rno lo analice las diferentes disciplinas, pues se habla de 

cultura política, antropología, social, del pueblo y popu� 

lar. De acuerdo a estas concepciones, el presente trabajo 

1
PLAN DE Actividades de apoyo a la educación primaria. E

tapa de capacitación inicial. Madrid, 1985. p 35. 
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retoma de todos estos aspectos y hace reminicencias a los 

antecedentes históricos del municipio de Ponedera y la 

tradición oral del mismo. 

Es necesario resaltar la importancia de la cultura para el 

desarrollo de cualquier región o comunidad, para esto es 

fundamental no solamente en administrar o favorecer la 

creación artística como si se tratara de un simple adorno 

de la sociedad; por lo cual la cultura se debe retomar de 

la misma base, es decir del mismo pueblo mediante las téc

nicas existentes y fomentarlas a través de los diferentes 

medios empleados no en una forma esporádica sino metodoló

gica y constructiva en la cual participan los afectados y 

puedan comprender el papel que juega en la sociedad y la 

importancia que ella tiene para transformarla. 

La misma invasión cultural proveniente de otros países han 

llevado a perder en el municipio de Ponedera la autentici

dad del patrimonio cultural como por ejemplo se observa la 

pérdida de los patrimonios culturales como son la conserva

ción de la música, alfarería, con esto no se está en con

tra de la modernización de la sociedad. 

Dentro de la cultura hay que tener en cuenta a la expre

sión oral que es una forma de lenguaje que el individuo 

crea para comunicarse con sus semejantes, presentándose 
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dialécticos y dichos que tienen significado propio en sus 

zonas de orígenes pero que en otros lugares no tienen va

lidez o significado. 

Colombia es un país que se halla dividido geográfica y cli

matológicamente lo que produce una serie de variaciones del 

hombre de nuestro país, en ello hay que tener en cuenta 

también los elementos étnicos y culturales que lo confor

man: El indígena, el español y el africano. La mezcla de 

estos tres grupos raciales y a lo anterior dan origen a 

una mesticidad del hombre colombiano. 

Es importante tener en cuenta que al hablar de las tradi

ciones culturales autóctonas se hace necesario mencionar 

la oral, específica del ser humano la cual tiene una doble 

función: Al servicio de la comunicación entre los miem

bros de una comunidad, otra por la formación de conceptos 

o procedimientos de abstracción. Esta abstracción de con

ceptos son narraciones de hechos concretos o de objetos 

que el individuo le ha estipulado un nombre, el léxico va

ría constantemente, presenta transformaciones sujetas a 

las interpretaciones que le da el hombre en el tiempo y en 

el espacio en que se desenvuelve. Pero este fenómeno 

guarda una relación directa con el transcurrir del tiempo 

el cual se transmite de generación en generación. 
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La tradición oral hay que analizarla desde tiempo atrás 

del léxico autóctono derivado de las voces aborígenes y 

esas voces mismas cuando existan en forma original para 

designar las ideas representativas de la realidad y se han 

consignado en los catálogos del habla regional. 

La expresión oral autóctona comprende las voces castella

nas de uso popular, las voces arcáicas empleadas por un 

sector de la población. "El habla popular es base de los 

determinantes folclóricos que con ella nombramos los fenó

menos típicos de las diversas ramas o posiciones del fol

clor. El lenguaje es parte fundamental de nuestra fiso-

nomía como 
2 

pueblo." 

Teniendo en cuenta el enunciado anterior los rasgos carac

terísticos de la expresión oral de los habitantes de Pone

dera esencialmente la clase popular denotan la mezcla de 

léxico entre aborígenes, español y el acento del africano, 

los cuales le dan una peculiaridad de la entonación al ha

blar el hombre raso de estos lugares, denota que en sus 

expresiones tratan de abolir las letras r y s; pero tam

bién es necesario hacer mención que los pueblos guardan 

muchas riquezas expresivas de un dinamismo excepcional que 

en las grandes metrópolis pierden vigencia para dar cavida 

2
ABADIA MORALES, Guillermo. Compendio general de folclor colom

biano. Bogotá: Biblioteca Básica Colombiana, 1978. p 36. 
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a modismos caprichosos y foráneos ya sean de otros países, 

regiones o de ciudades y municipios; esto es necesario te

ner pendiente que nuestro idioma cuenta con una variedad 

de significados y la mayor parte de estos provienen de 

nuestros ancestros aborígenes. 

Ponedera, marco de referencia de la ejecución del presente 

proyecto no es ajeno a la pérdida de la tradición. oral y 

ha tenido gran parte del territorio colombiano producto de 

la invasión cultural y a la alienación en que son someti

dos nuestros pueblos como resultado a estas avalanchas mu� 

chas especialistas versados en el tema pretenden proy�ctar 

una cultura popular con la finalidad de preservar nuestros 

ancestros autóctonos de cada una de las regiones en que se 

halla dividido el territorio nacional. 

Es el lenguaje el principal vehículo para la difusión y 

transmisión de la cultura, la cual se transmite mediante 

procesos de enseñanzas y aprendizajes tanto formales como 

informales y es aquí en la cultura donde hacemos énfasis a 

la tradición oral como parte esencial de la cultura de un 

pueblo debido a que es producto de la transmisión de gene

ración en generación de ideas, creencias, valores, costum

bres, etc. Es decir aquella parte del medio ambiente que 

ha sido creado por el hombre. 
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En el patrimonio cultural se incluyen los patrones de con

ducta muy cotidianos y que por esa misma circunstancia pa-

san desapercibidos y cuesta trabajo creer que son aprendí-

dos en la sociedad y no son innatos, como ejemplo podemos 

decir que el hecho de hablar es producto de la imitación y 

el aprend:i,z�jy si esto fuera determinado biológicamente se 

encontraría que toda la gente hablaría el mismo idioma pe

ro no sucede así debido a que los grupos mantienen diferen

tes costumbre, es decir distintas culturas. 

Es necesario anotar que los dichos tienen en nuestro país 

una extraordinaria abundancia y muy específica de acuerdo 

a la región como también a factores climatológicos, dan al 

habla popular un colorido y gracia incomparable. Muchos 

hacen referencia a los cuentos y anécdotas de la vida dia

ria, episodios históricos, o fábulas o diferentes defectos 

o virtudes de las gentes; para destacar uno de estos dichos

en el municipio de Ponedera se haya: "El que anda con la 

miel algo se le pega", "no hay para gallina beber y va a 

ver para pata buscar". 

Propiamente dicho en esta localidad la expresión oral en 

lo concerniente al lenguaje no es muy peculiar al resto 

del departamento en especial a los que se hayan localiza

dos al suroriente de éste. 
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Ante esto se tuvo en cuenta una serie de terminología poco 

usual dentro de sus habitantes pero con un gran significa

do es así como se da la tarea de hacer un ensayo sobre es

tos significados para lo cual se recogieron conceptos po

pulares de los pobladores de más avanzada edad. 

A continuación se expone la terminología investigada: 

Abarca: Calzado de cuero que cubre solo la planta de 

los pies con reborde en torno y se ata con cuerdas o correas 

sobre el empeine y el tobillo. 

Achiote: Arbusto cuya semilla rojiza se usa para dar 

color a los alimentos. 

Achiotero: Utensilio de cocina que sirve para echar el 

achiote. Totuma pequeña con bastante orificio. 

- Aguaite: Término utilizado en con ver sac iones de señores

para designar algo o mostrar alguna cosa. Un ejemplo se

ria "aguaite" lo que hizo el perro. 

Aguamanil: Jarro con pico para echar agua en la palan

gana que se utilizaba como especie de lavamanos. 

Aguaradaralla: Limpieza que hace un trabajador alrede-
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dor de un potrero o finca donde presta sus servicios. 

Ajiaco: Combinación de comidas a base de carne. Sopa 

o guiso de carne, legumbres. Salsa de ají. 

Alambique: Aparato para destilar. En cuyo aparato se 

mezcla agua y panela por varios días para obtener la fer

mentación. 

Alcarraza: Vasija grande de barro que utilizaban para 

depositar agua fresca muy :Parecida a, la tinaja. 

Arpón: Arma de caceríz en especial para la pesca. 

Anafe: Hornillo portátil que se utiliza para cocinar a 

base de carbón. 

Angarilla: Armazón compuesta de dos varas con una ta

bla en medio, en que se llevan a mano materiales para edi

ficios y otras cosas. 

Apañar: Recoger y guardar alguna cosa. Coger una cosa 

con la mano. Apoderarse de una cosa ilícitamente. 

Apodo: Nombre falso que suele darse a una persona toma

do de alguna circunstancia que le caracteriza. 
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Arcillas: Aretes. Pendientes para las orejas. 

Atarraya: Red arrojadiza para pescar. 

Atizar: Remover la leña al fuego o añadirle combusti

ble para que arda más. 

Atole: Bebida hecha con harina de maiz disuelta en a

gua o con leche hervida. 

Babucha: Calzado de cuero ancho y flexible. 

Balsa: Embarcación formada con maderas unidas en que 

se transportaban a la isla. 

Bagazo: Residuo de las cosas que se exprimen para sa

car el zumo. 

Banca: Asiento de madera sin respaldo. 

Bangaña: Planta de tallos rastreros con frutos muy pa

recidos a la calabaza. 

Bastimento: Toda clase de verduras que echan a la sopa. 

Baúl: Caja grande con tapa que sirve para guardar ro

pas. 
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Bejuco: Nombre de diversas plantas tropicales que tre

pan por el tronco de los árboles cuyos tallos se emplean 

para toda clase de ligaduras. 

Bimba: Mueble que se cierra, abre y despliega. 

Bochinche: Tumulto, alboroto. 

Boliche: Bola pequeña que se usa en el juego de bolos. 

Bollo: Panecillo de harina, amasada con huevos, leche, 

etc., cocida. 

Bonga: Arbol de donde se sacaba la lana para almohadas 

y colchones. 

Brebaje: Bebida desagradable. 

Borriquete: Armazón compuesta de tres maderas que sir

ve a los carpinteros para apoyar la madera que labran. 

Butaca: Silla de brazos con el respaldo inclinado ha

cia atrás. 

Cabuya: Pita. Fibra con que se fabrican cuerdas y te

jidos. 
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Cacerola: Recipiente de metal con asas o mangos la cual 

sirve para guisar en élla. 

Cacorro: Persona que no se casaba. 

Cachiporra: Palo con un extremo abultado. Corona del 

molino. 

Calabaza: Planta de tallos reastreros y fruto comesti

ble muy vario en su forma, tamaño y color; por lo común 

grande, redondo y con multitud de pipas o semillas. 

Calambuco: UtEEnsília de echar la leche. Cántaro. 

Caldereta: Guiso que se hace cociendo el pescado con 

sal, cebolla y pimienta. 

Canalete: Cuchara de palo para remover las comidas. 

Caneca: Balde de madera. Lata de la basura. 

Canica: Bolita de mármol, vidrio, etc. Juego de niños 

con estas bolitas. 

Cántaro: Vasija grande de barro o metal, angosta de bo

ca ancha por la barriga y estrecha por el pie y por lo co-
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mún con una o dos asas. 

Cañandonga: Fruto carnoso de varias semillas en forma 

alargada. 

Capacho: Vasija para echar masa de yuca. 

Casa consistorial: Antigua casa del pueblo, que hoy 

llamamos inspección. 

Cerca: Vallado, tapia o muro que se pone alrededor de 

un sitio para su resguardo o división. 

Coleta: Cierta tela ordinaria para hacer vestidos de 

hombre que cubre el cuerpo del hombre. 

Comarita: Término utilizado para decir comadre que in

funde mucho respeto. 

Concertado: Trabajador doméstico. 

Corpiño: Prenda de vestir sin mangas que cubre el cuer

po hasta la cintura. 

Cuchitril: Habitación o vivienda pequeña, misetable o 

sucia. Pocilga. 
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Cují: Persona miserable, ruin, mezquino. 

Culero: Paño de un niño. Pañal. 

Curvo: Persona que tiene defectos en las piernas. 

Piernas abiertas. 

Chamba: Empleo, negocio productivo. 

Chambón: Persona torpe en el juego. Poco hábil en 

cualquier arte. 

Chaparrón: Lluvia recia de corta duración. 

Chapucero: Tosco, mal hecho. Dícese de la persona que 

trabaja de esta forma. 

Charco: Líquido detenido en una cavidad de la tierra o 

en el piso. 

Chichón: Bulto que hace un golpe en la cabeza. 

Chicuelo: Pequeño. Niño, muchacho. 

China: Signo representativo del precio de las cosas. 

Moneda. 
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Chinchorro: Hamaca ligera tejida en hilo de fique. 

Chiripa: Suerte que se gana por casualidad. Favorable. 

Chiva: Bus. 

Chocho: Persona que tiene debilitada las facultades 

mentales por efecto de la edad. 

Chopo: Fusil de cazería. 

Desollar: Quitar la piel a un animal. 

Despachurrar: Aplastar apretando. 

Destete: Acción y efecto de destetar. Dejar de mamar 

los crios de los animales y que se mantengan comiendo. 

Embarrar: Untar con.barro. Manchar alguna cosa. 

Empajar: Cubrir o rellenar con paja. Techar con paja. 

Emperrarse: Obstinarse, empecinarse, terco. 

Empleta: Caja de madera donde se hace queso. 
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Entrojar: Guardar los alimentos en la troja por un año. 

Escobilla: Cepillo para limpiar. Escobita de paja o 

de alambre. 

Estaca: Palo con punta en un extremo para fijarlo en 

tierra, pared u otra parte. 

Estrafalario: Extravagantes en sus ideas o acciones. 

Estropajo: Planta cuyo fruto desecado se usa para fre

gar. 

Fango: Lodo que se forma con tierra en los sitios don

de hay agua detenida. 

Fantoche: Persona que no se deja manejar y a quien no 

se toma en serio. 

Fleco: Borde deshilachada por el uso en una tela vieja. 

Fogón: Sitio donde se hace fuego en las cocinas. Hor

nillo rústico. 

Fuete: Látigo para pegar a los animales. 
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Garita: Casilla del centinela, portero. 

Garrote: Palo grueso y fuerte que suele manejarse a mo

do de bastón. 

Greña: Cabellera desordenada o revuelta. Cosa enreda

da sin poderse desenlazar fácilmente. 

Grifa: Persona de cabellos crespos y enmarañado. 

Guaca: Tesoro enterrado muy escondido. 

Guandolo: Jugo fermentado de cáscara de piña para em

briagarse. 

Guarapo: Jugo de la caña dulce, de la panela. Bebida 

fermentada hecha con este jugo. 

Guarrú: Comida preparada con arroz y coco. 

Hacha: Herramienta de acero cortante y con ojo para en

astarla que corta madera golpeándola. 

Hamaca: Red que sostenida por los extremos sirve de ca

ma. Mecedora. 
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Hibachorro: Donde se hacen barriles, platones, etc. 

Honda: Tira de cuero u otro material semejante para 

lanzar piedras con violencia. 

Hornilla: Hueco hecho en el hogar con rejilla para co

locar la lumbre. 

Hornillo: Horno manual de barro refractario o de metal 

que se emplea en la cocina para cocer los alimentos. 

Jabón de monte: Pasta que resulta de la destilación de 

ceniza con otras sustancias, es soluble en el agua y sirve 

para lavar. 

Jaez: Adorno de cinta con que se enjaezan las crines 

del caballo. 

Jobita: Arbol que da una especie de fruto pequeño que 

se utiliza para pegar. 

Jota: La cosa mínima que se puede saber de algo, es 

decir, no sé ni jota. 

Julepe: Impresión repentina de miedo. 
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Labranza: Cultivo de los campos. Hacienda de campo. 

Lambón: Persona que dice todos los secretos. 

Lamparilla: Candelilla nocturna en una vasija. 

Lampiño: Persona que no tiene barba, que tiene poco 

vello. 

Leña: Madera hecha pedazos para la lumbre. 

Leñateo: Leña apilada a orillas del río para cargar 

los buques a vapor. 

Lerdo: Persona torpe para comprender o ejecutar una co-

sa. 

Linterna: Farol con una sola cara de vidrio y un asa 

en la opuesta. 

Lubero: Ciénaga. 

Manduco: Trozo de madera que se utiliza para lavar la 

ropa. 

Mano - na: Término para designar señor o señora. 
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Manojo: Hacecillo de cosas que se pueden coger con la 

mano. 

Maña: Habilidad que tiene una persona. Artificio o 

astucia. 

Maretira: Parte de la planta del maiz donde nace la 

semilla. 

Mecha: Cuerda o cinta que se pone dentro de las velas, 

bujías y lámparas. 

Mechón: Aparato pequeño de encender con una chispa o 

una llama. 

Mengalita: Clase de yuca. 

Menjurge: Mezcla de ingredientes diversos. 

Mochila: Bolsa generalmete de lana que se lleva a la 

espalda sujeta a los hombros con correa. 

Molinillo: Máquina para moler. 

Moliquisiera: Corte de cabello para la mujeres. 



Mongui - mongui: Dulce de plátano maduro. 

Moyo: Olla para cocinar. 
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Macura: Vasija de barro para depositar agua fresca se

mejante a la tinaja. 

Muleta: Palo con un travesaño que sirve para apoyarse 

al andar. Mula. 

Olla: Vasija redonda para guisar. 

Ortofónica: Instrumento musical que produce sonido cla

ro a base de cuerda. 

Paico: Planta medicinal. 

Paila: Vasija grande y redonda de metal poco profunda. 

Paja: Caña de las gramíneas, después de secas y sepa

radas del grano. 

Paliza: Conjunto de golpes propinados a alguno. 

Palizada: Sitio cercado de estacas. Estacas terraple

nadas. 
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Panocha: Pan grande de harina de maíz. 

Pan2a: Barriga o vientre. 

Parche: Pedazo de lienzo u otra cosa en que se pega 

una substancia curativa y se pone en una herida o parte 

enferma del cuerpo. 

Percha: Madero o estaca larga para sostener una cosa. 

Pieza de madera en que se pone ropa. 

Pilar: Descascarar los granos. 

Pilón: Utensilio de madera para pilar los granos. 

Pisón: Instrumento de madera que sirve para apretar la 

tierra. 

Pocilga: Cualquier lugar hediondo y asqueroso. 

Polleras: Faldas. 

Pollerines: Prenda de vestir de las mujeres. Especie 

de combinación. 

Ponchera: Tasa para lavar la ropa. 
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Porrón: Recipiente usado para beber vino o agua a cho

rro. 

Potaje: Caldo de olla u otro guiso. 

Potrero: Sitio destinado a la cría y pasto de ganado. 

Prieto: Oscuro, casi negro. 

Querellas: Acusación que hace de los hijos a los padres 

o representantes.

Quina: Corteza del quino de donde se confecciona un 

líquido que se toma como medicina. 

Quisio: Sardinel de la casa. 

Rallo: Utencilio para desmenuzar rallando. 

Rancio: Dícese de los vinos y combustibles que con el 

tiempo adquieren sabor y olor fuerte. 

Recado: Mensaje de palabras. 

Revoltijo: Conjunto de muchas cosas revueltas. 
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Ripio: Residuo de una cosa. 

Sambe: Juego consistente en un palito en la boca; quien 

no lo tenía pagaba una penitencia. 

Sofoco: Grave disgusto que se da o se recibe. 

Soplón: Se dice de la persona que acusa en secreto y 

cautelosamente. 

Suela: Madero que se pone debajo de un tabique para 

levantarlo. 

Tabique: Pared delgada que sirve de separación de las 

distintas habitaciones de una casa. 

Taburete: Asiento sin brazos ni respaldos. 

Tántara: Utencilio de cocina que sirve para que no se 

queme el arroz. 

Tapón: Pieza para tapar botellas. 

Tinaja: Vasija grande de barro cocido y a veces vidria

do. 
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Tivito: Persona bastante negra. 

Tonsura: Raedura del palo en la coronilla. 

Totuma. Fruto del totuma. Vasija hecha con ese fruto. 

Tranca: Palo grueso que se pone para asegurar detrás 

de una puerta o ventana. 

Trapiche: Molino de la caña de azúcar. 

Trinchera: Defensa hecha de tierra. 

Troja: Espacio destinado a guardar fruto y especial

mente cereales. 

Tusa: Hoja que envuelve la mazorca. 

Tutencamen: Vestido de talle bajo. 

Valay: Utencilio tejido para la cocina que se utiliza 

para sacar el desecho a los granos. 

Vástago: Rama que brota del árbol o planta. 

Viruta: Hoja delgada de madera o metal que se saca con 
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el cepillo. 

Vitrola: Instrumento musical semejante al tocadisco. 
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6. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROCESO
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El proceso seguido en el transcurso de este proyecto diri

gido partió de un diagnóstico de la realidad social donde 

se intentó determinar la naturaleza y magnitud del proble

ma de la pérdida de la tradición oral en Ponedera como una 

situación que no permite a sus habitantes tener una iden

tificación cultural; esto se explica en la medida que ha 

pasado el tiempo el pueblo ha venido perdiendo una auten

ticidad de las costumbres que se dan en cada una de las 

zonas que conforman el territorio nacional, esto es a cau

sa del mismo proceso de aculturación que se ha venido in

filtrando en el país, lo cual trae consigo que cada día la 

población infantil y juvenil no tengan un conocimiento 

real de lo sucedido en tiempos atrás y a las costumbres 

que identifican a un determinado municipio. 

El proceso empleado en este proyecto dirigido tuvo como 

base los conocimientos teóricos sobre la cultura en sus 

diferentes ámbitos y a las actividades realizadas como me

canismos para impulsar la tradición oral en Ponedera, para 
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esto fue necesario apoyarnos en un proceso metodológico co

mo fue el método de investigación acción participante que 

permitiera tener continuidad e involucrar a los afectados 

como al grupo investigador. Todo este proceso refleja que 

el accionar del Trabajador Social frente a esta realidad 

abordada se efectuó mediante un proceso de análisis e in

terpretación a través de la interrelación entre teoría y 

práctica. 

En relación a las actividades efectuar.·.� en el municipio 

de Ponedera demuestran el trabajo minucioso y detallado 

por parte de las autoras, teniendo que recurrir al proceso 

antes mencionado, para ello fue necesario la consecución 

de recursos tanto materiales como humanos que permitieron 

cristalizar las metas propuestas; con esto se contribuye a 

que la población de Ponedera tenga un conocimiento genera

lizado sobre las antecedentes y reflexionar sobre esa rea

lidad cultural y teniendo como base estos conocimientos 

poder trabajar en pro de la cultura popular. Visto de es

ta manera el Trabajador Social consciente de la realidad 

social que afrontan los habitantes de esta localidad, su 

accionar va más allá de simples organizadores y ejecutores 

de actividades para promocionar la cultura popular median

te una educación popular que identifique sus necesidades y 

trabajen por ellos. 
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El proyecto a pesar de tener limitantes -económicas e insu

ficiencia de fuentes bibliográficas- no fueron un obstácu

lo para seguir adelante en la ejecución del proyecto diri

gido, esto último conllevó a emplear más tiempo y tener 

contacto directo con las personas versadas sobre los ante

cedentes del municipio de Ponedera. Los resultados obte

nidos dan cabida a continuar todo un proceso puesto que se 

cimentaron las bases para impulsar la tradición cultural. 

Algo impbrtante de resaltar es la coordinación del trabajo 

que se efectuó entre la promoción de bachilleres del pre

sente año del Colegio Cooperativo, el grupo investigador, 

representantes de la Casa de la Cultura y líderes natura

les lo cual trajo consigo la planeación de actividades y 

distribución de tareas para el logro de los objetivos pro

puestos; asimismo a las opiniones suministradas por otros 

profesionales involucrados quienes permiten enriquecer los 

aspectos socio-culturales. 



7. DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

REALIZADAS 

7.1. REUNION CON PERSONAS D E  LA TERCERA EDAD 
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A través del contacto directo realizado con los gerontos 

residentes en el municipio de Ponedera, se llevó a cabo el 

proceso de divulgación y motivación del presente proyecto 

dirigido, invitándolos a una serie de reuniones para narrar 

sus anecdotas de los tiempos de infancia y juventud con el 

propósito de recordar los hábitos y costumbres desconoci

dos hoy en día por los habitantes jóvenes de este munici

pio. 

Se efectuó esta clase de motivación porque de esta manera 

se estaba dando un estímulo a cada una de las personas de 

la tercera edad, los cuales son en algunos casos relegados 

a un segundo plano como consecuencia de su avanzada edad, 

es así como a cada una de las citas a las reuniones asis

tieron -en un promedio de 20 ancianos, oscilando sus eda

des entre los 65 a 90 años- con ánimo y demostrándose así 
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que todavía tienen algo que dar a la tierra que un día los 

vió nacer o son adoptivos de ella como es la narración de 

los hechos más comunes de su época. 

En la realización de las reuniones se efectuaron dinámicas 

grupales en las cuales se dió participación a cada uno de 

ellos para que pudieran manifestar sus anécdotas de tiempo 

atrás. Aproximadamente sus anécdotas se remontan a la dé

cada de los años 30 y 40 del presente siglo, describiendo 

hechos, costumbres, leyendas, creencias en la forma y ma

nera como se desenvolvía en ese entonces. 

Resumiendo todas las opiniones de las personas de la ter

cera edad, expresaron cómo en sus tiempos se les daba un 

respeto a sus semejantes, colaboración entre ellos mismos 

y de ninguna manera se veía esa inquietud, preocupación y 

sobresaltos que se viven en la actualidad. 

Las dinámicas efectuadas ayudaron a tener un relajamiento, 

un clima de confianza y expresaron manifestaciones artís

ticas que en ningún momento habían tenido oportunidad de 

darlas a conocer a sus semejantes; sin embargo las manifes

taciones poéticas más que todo se versaron sobre los poe

tas colombianos como Julio Florez al igual que de los es

critores costeños. 
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Dedicados sus temas al amor y a la vida. Así mismo canta

ron canciones propias de la región como del resto del país 

y música latinoamericana. 

No solamente se dió la expresión musical y poética sino 

también sobre términos que con la penetración de las cos

tumbres extranjeras han venido perdiendo uso lo que ha lle

vado a efectuar tales eventos. 

7.2. CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE DECIMO PRIMER GRA

DO DEL COLEGIO COOPERATIVO DE PONEDERA 

Uno de los principales recursos implementados para el res

cate de la tradición oral fueron los discentes del último 

año de estudio del nivel básico secundario del Colegio Coo

perativo de ponedera; para tal efecto se tuvo en cuenta la 

Resolución 12502 establecida por el Ministerio de Educa

ción Nacional, en la cual es obligatorio prestar el año de 

servicio social a la comunidad trabajando en favor de las 

personas más necesitadas. Este servicio social se desarro

lló como un proyecto institucional de carácter popular y 

comunitario según necesidades previamente identificadas en 

el área de influencia geográfica y social del colegio. 

La Resolución 12505 estipula acciones socio-culturales en 

las cuales se enmarca el presente proyecto -artículo ter-
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cero del Decreto 12505. Se entiende por proyecto institu

cional el conjunto de programas educativos culturales que 

el colegio desarrollará en la comunidad- para tal efecto 

se propende por la realización del conjunto de programas 

educativo-culturales que el grupo investigador de trabaja-

doras sociales planeó, coordinó, ejecutó y evaluó desde la 

comunidad, con y para la comunidad a fin de mejorar la ca

lidad de vida de una determinada región o barrio, en el 

caso particular en el municipio de Ponedera. 

La Resolución 12505 es una arma clave que le permite al 

Trabajador Social utilizar este recurso para lograr la fo

mentación y rescate de la tradición oral; ello lleva de 

antemano a preparar al grupo de estudiantes con la finali

dad de trabajar en favor de ésta. Se inició esta tarea 

con una capacitación a los estudiantes que los llevara a 

tener una claridad sobre el rol que ellos debían ocupar en 

el proceso investigativo, iniciándose con un seminario-ta

ller, se escogió como tema central la cultura y sus inci

dencias en la expresión oral; el tema f,ue manejado por el 

grupo investigador, quienes disertaron aspectos fundamen

tales como: la cultura, clasificación de la cultura, cul

tura popular; se dió a conocer esta temática para que los 

estudiantes tuvieran un conocimiento globalizado sobre ca

da una de las actividades que se iban a desarrollar en el 

rescate de la tradición oral -historia, mitos, lenguaje, 
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costumbres, música, leyendas, cuentos- posteriormente a 

este seminario se hizo necesario complementar sobre las 

técnicas de investigación social como herramientas claves 

para obtener las informaciones pertinentes al tema central; 

fue necesario explicarles las técnicas que se iban a imple

mentar -entrevistas, sondeo de opinión, observación, etc.

para que los estudiantes pudieran recolectar la información 

en forma precisa, esto llevó a que se efectuaran dinámicas 

de grupos para comprender verdaderamente como debían de 

manejar estas dinámicas en el campo de acción. 

A estos mismos estudiantes se capacitó sobre las funciones 

culturales destacándose entre ellas la conservación del 

patrimonio cultural con la cual se pretendió localizar y 

preservar todos aquellos bienes culturales amenazados de 

desaparición. 

La edición de los productos culturales, a través de este 

tema se buscó que los estudiantes tuvieran un conocimiento 

sobre la parte escrita y el mensaje que envían por medio 

de discos, libros, revistas, entre otros; aquellas perso

nas que han trabajado en las diferentes modalidades artís

ticas. 



7.3. PRESENTACION DE TITERES 
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Esta presentación se hizo especialmente para la población 

infantil, elaborándose el libreto sobre el tema objeto de 

estudio, para que los niños comprendieran la naturaleza del 

origen del municipio de Ponedera. 

Los personajes centrales se fueron sumergiendo a los ante

cedentes históricos del municipio y a su vez en forma di

dáctica dándole a comprender a los niños la importancia 

del rescate de la tradición oral como un elemento superes

tructural en donde los conocimientos son de gran trascen

dencia para trabajar en pro de una nueva sociedad. 

La presentación de títeres tuvo de antesala otras activida

des como fueron la consecución del director del grupo de 

títeres, para luego motivar a la población infantil tanto 

institucionalizada como no institucionalizada, para lo cual 

para los primeros hubo que pedir permiso a los directores 

de las escuelas, mientras que a los segundos se motivó por 

medio de carteleras y perifoneo. Aproximadamente asistie

ron más de 100 niños de ambos sexos y sus edades oscilan 

entre los cinco y los doce años. 

Al efectuar la actividad propiamente dicha se le dió a co

nocer este instrumento didáctico y una vez terminada la es-
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cena se les hizo una dinámica grupal en la cual los meno

res expresaron sus inquietudes sobre el mensaje enviado 

por los títeres. 

Este recurso utilizado por Trabajo Social fue para incen

tivar a la población infantil. El mecanismo empleado era 

para que los menores estuvieran alerta y en expectativa de 

todo lo que acontecía, se salió de lo monótono no diser

tando siempre sobre temas que los menores no fueran a com

prender. 

En estos trabajos las trabajadoras sociales debemos utili

zar una serie de mecanismos para poder enviar un mensaje 

hacia determinada población; no simplemente se quedó en un 

trabajo de recreación sino también de educar con el mensa

je suministrado por los títeres. Con esto las trabajado

ras sociales sin distingo alguno en el objeto de estudio 

de la población pudo llegar más allá y su compenetración 

fue más directa entre la población, lo que llevó a enrique

cer verdaderamente la ejecución del presente trabajo. 

7.4. PRESENTACION DEL ACTO CULTURAL 

La presentación del acto cultural es fruto de todo un pro

ceso de organización de grupos folklóricos, donde sus va-

lores no han sido reconocidos por la misma población. Se 
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obtuvo la conformación del grupo de la tercera edad, quie

nes a través de esta integración sus conocimientos sobre 

el baile "el pajarito y la danza del negro", éstos fueron 

ensayados durante dos meses de anterioridad por un coreó

grafo traido de la capital del Atlántico, el cual los or

ganizó en lo concerniente al baile. 

A través de las declamaciones, otro grupo de señores delei

taron al público en general sobre las poesías propias de 

la región, mientras que los jóvenes se organizaron y rea

lizaron el montaje de la obra de teatro denominado por e

llos "mi pueblo en el ayer". La dirección del grupo estu

vo a cargo de una líder cultural y versada sobre el teatro; 

además los jóvenes también agradaron a los presentes con 

cantos de sus antepasados. 

Los niños participaron a través del número titulado juegos 

de ronda; este consistió en recordar los juegos de sus an

tepasados que en la actualidad han sido reemplazados por 

los juegos electrónicos y los juguetes que realizan todo, 

lo cual no permite a los niños pensar, imaginar y crear 

sus propios juegos. 

Las tareas realizadas reflejan la participación activa de 

la comunidad por trabajar en favor de su cultura, desde su 

primera autoridad hasta el campesino humilde quienes auna-
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ron esfuerzos para lograrlo. El resultado de esto es la 

ejecución del acto cultural coordinado por la Casa de la 

Cultura a través de su presidente, una representante del 

grupo investigador de Trabajo Social, un representante de 

los estudiantes de décimo primer grado del Colegio Coope

rativo y la directora del Comité de Cultura de esta loca

lidad. 

Los resultados son positivos puesto que el trabajo se hizo 

en forma coordinada y mancomunadamente en donde cada quien 

tenía su tarea específica que cumplir para obtener los re

sultados esperados. 
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8. CONTENIDO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DEL

PROYECTO REALIZADO 
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La estructura del proyecto realizado se basó fundamental

mente sobre los conocimientos de la tradición oral del mu

nicipio de Ponedera; una vez procesada esta información 

tanto teórica corno empírica se efectuó la tarea del proce

so de divulgación sobre este aspecto, igualmente cobijó la 

estructuración del aspecto administrativo del plan para 

darle una funcionalidad acorde a la envergadura que se me

reció la promoción de la cultura entre los habitantes de 

esta localidad. 

En lo que respecta al proceso del rescate de la tradición 

oral, éste se basó fundamentalmente sobre los aspectos his

tóricos de Ponedera, costumbres, leyendas, lenguaje, músi

ca, hábitos, cuentos y creencias que narran la forma de 

vida de los antepasados de esta localidad; para ello fue 

necesario recurrir a las personas versadas sobre el tema 

tanto a nivel científico como aquellas que tienen conoci

mientos sobre la manera en que se ha venido manifestando 

la cultura en este municipio. 
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Aunque el proceso fue el rescate de la tradición oral es 

importante y cala la pregunta de saber cuál es y cómo in

tervino el Trabajador Social en el rescate de la tradición 

oral, pues dicho proceso se viene realizando desde la pers

pectiva de esta disciplina. 

Más que todo la acción del Trabajador Social se proyectó 

hacia una educación popular consistente en brindarles in

formación sobre esa realidad socio-cultural de nuestros 

pueblos para ellos tuvieran una claridad de los aspectos 

que concierne la tradición oral mediante actividades cul

turales que llevaran a los participantes a tener un cono

cimiento globalizado sobre este tema; a su vez se procesó 

toda la información en cuanto a la tradición oral para que 

los líderes y docentes de los diferentes establecimientos 

educativos existentes en el municipio ya sean a nivel bá

sica secundaria puedan utilizarla para transmitirsela a 

las nuevas generaciones. 

En las diferentes exposiciones realizadas se dió a conocer 

la importancia que tiene la Casa de la Cultura como insti

tución encargada de promover y fomentar los valores autóc

tonos de la región, plasmándose allí todas las informacio

nes escritas y audiovisuales para servir de consulta cuan

do lo deseen sus habitantes o personas investigadoras. 



61 

El aspecto administrativo del proyecto estuvo a cargo del 

grupo coordinador el cual promocionó las diferentes acti

vidades que se realizaron; Trabajo Social más que todo tu

vo su responsabilidad en organizar las diferentes activi

dades relacionadas al tema central. En este proceso admi

nistrativo la responsabilidad delegada a los miembros de 

la comunidad como a los estudiantes se cumplieron exitosa

mente, pues sin su participación no se hubieran obtenido 

las metas propuestas. 

La estructura organizativa del proyecto nació de la Secre

taría de Educación por intermedio de la Jefe de Educación 

Media, haciéndose un vínculo con la Universidad Simón Bo

lívar, delegándola ésta a la Facultad de Trabajo Social y 

a su vez a un grupo de egresadas para que efectuaran un 

proyecto dirigido titulado "Rescate de la tradición oral 

en el municipio de Ponedera Atlántico". Seguidamente el 

trabajo se coordinó con los estudiantes de décimo primer 

grado del Colegio Cooperativo de esta localidad y por últi

mo se proyectó hacia la comunidad en donde se obtuvieron 

todos los conocimientos reales sobre la tradición cultural 

oral; después de haberse proyectado hacia ésta se vé la ne

cesidad de ser institucionalizada en el currículum del ni

vel básico primario en el grado segundo en la asignatura 

de sociales el tema de antecedentes del municipio de Pone

dera, sirviendo de base toda esta recolección de informa-
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ción obtenida en el proceso investigativo; se hace necesa

rio que se incursione el tema para que los estudiantes ad

quieran conocimie�tos sobre la tierra que los vió nacer. 

Lo anterior se plasma en el siguiente gráfico: 
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COMUNIDAD 

Municipio de  Ponedera 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 

Facultad de Trabajo Social 

COLEGIO COOPERATIVO 

Estu diantes de-11 º

FUENTE: Diseñado por el grupo invesligodor 
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Los resultados obtenidos en este proyecto dirigido son evi

denciales no solo por las actividades realizadas sino tam

bién por el personal involucrado en su desarrollo, es así 

como cada una de estas personas profesionales y líderes co

munitarios comprueban su ejecución mediante cartas certi

ficadas por ellos (ver anexos). 

Las evaluaciones realizadas por los involucrados en la eje

cución de actividades es prueba fundamental de que el pre

sente trabajo dirigido es fruto de la ardua tarea realiza

da no solo por las autoras sino también por el grupo de 

colaboradores que pusieron todos sus esfuerzos para obte

ner los resultados de la promoción de la tradición oral en 

el municipio de Ponedera. 

Al hablar de garantías es demostrar con hechos resultados 

positivos porque permiten continuar la promoción de la cul

tura popular en esta localidad y aún estos resultados sir

ven para que otros municipios a través de las Casas de la 

Cultura la promuevan e identifiquen sus propias culturas. 
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10. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO REALIZADO

Los beneficiarios dle proyecto son todos los habitantes del 

municipio de Ponedera quienes a través del presente proyec

to dirigido obtienen informaciones detalladas sobre los an

tecedentes y formación del municipio, lo que contribuye así 

a tener una idea clara y generalizada acerca de la evolu

ción que ha tenido el municipio de Ponedera. 

Los beneficiarios directos del proyecto más que todo es la 

población renaciente debido a la proyección de las activi

dades socio-culturales con la finalidad de preservar los 

valores tradicionales de los antepasados de esta región. 

Las actividades realizadas se enmarcaron a lograr los si

guientes aspectos: 

Mediante las actividades realizadas los personajes centra

les de cada uno de los actos fueron los mismos habitantes 

de Ponedera quienes a travé& de sus aptitudes demostraron 

sus verdaderas capacidades que tienen acerca del arte; es-
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to conllevó a obtener una integración entre quienes desa

rrollan cada uno de los componentes de la expresión artís

tica (teatro, danza, música entre otros). 

A través de la integración se pudo fomentar los grupos cul

turales formados, los cuales dan realce a la verdadera fo

mentación de la tradición cultural, lo que permitió proyec

tar una cultura popular reflejando de esta manera en forma 

satírica las necesidades e inquietudes de los habitantes 

del municipio. 

El beneficio se obtuvo además en la capacitación que se le 

brindó para que la población infantil y juvenil obtuvieran 

un conocimiento globalizado sobre la importancia de la cul

tura en el ser humano y en la vida social de él, para des

pertar su propia identidad cultural que logre en ellos tra

bajar por sus propias necesidades, de ser una identidad 

generaliada del hombre latinoamericano que desde el Cono 

sur de Argentina hasta México pasando hasta las Antillas 

se identifiquen por los valores autóctonos que han sido re

legados a un segundo plano por el propio capitalismo. 



11. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS SEGUN LOS

RESULTADOS OBTENIDOS 
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El proyecto tuvo una participación activa y deliberante de 

los líderes esencialmente aquellos que trabajan con la cul

tura. Estos líderes una vez intercambiada ideas relacio

nadas al tema central se dió inicio a la ejecución de ac

tividades. 

Bien se puede decir que los habitantes dle municipio de 

ponedera no fueron objetos sino sujetos de participación 

en la elaboración y ejecución de cada una de las tareas 

planeadas. 

De la participación en las actividades se puede hacer una 

división en dos aspectos: La institucionalizada y no ins

titucionalizada. 

La institucionalizada: Se basó fundamentalmente en la 

participación que tuvieron los estudiantes de décimo pri

mer grado en la recolección de informaciones pertinentes 
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al proyecto, además de esto colaboraron en las actividades 

culturales, pues sobre ellos recayó la responsabilidad de 

motivación y divulgación de los actos culturales y en su 

ejecución fueron quienes tuvieron la responsabilidad de 

que cada una de ellas se ejecutaran. 

Aunque la participación de los estudiantes tuvo un compro

miso que no podían deslindarse las responsables directas 

del proyecto no hubo la necesidad de exigirles tal compro

miso debido a que los estudiantes comprendieron la magni

tud del terna y la gran utilidad que tenía para los habitan

tes de dicha localidad. 

La no institucionalizada: Consistió en la participación 

espontánea no solo de los líderes comunitarios sino de sus 

habitantes en general. La participación de los habitantes 

de Ponedera esencialmente los adultos brindaron todas las 

informaciones que se requerían para divulgar la tradición 

oral del municipio; no solamente a través del recuento his

torial de los hechos más sobresalientes de los aspectos que 

no han tenido la oportunidad de plasmarse y divulgarse de 

generación en generación para cultivar esa cultura autóc

tona que se ha perdido en la población renaciente. 
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12. COBERTURA INSTITUCIONAL O COMUNITARIA
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La cobertura del proyecto dirigido hay que analizarla des

de dos puntos de vista: 

12.1. COMUNITARIO 

Este proyecto tuvo una cobertura del 95%, es decir se pro

yectó a toda la población sin distingo alguno. Además de 

lo anterior fue comunitario porque a través de él se pudie

ron conocer los distintos valores tradicionales concernien

tes a la tradición oral apoyándonos en las costumbres, há

bitos y conocimientos de las personas sobre la historia, 

mitos, creencias, leyendas, música, etc.; obteniendo de es

ta manera conocimientos globalizados de los antecedentes 

de Ponedera, lo cual trajo consigo la participación de los 

habitantes de esta localidad en la ejecución de este pro

yecto. 

12.2. INSTITUCIONAL 

Tuvo como epicentro la Casa de la Cultura de Ponedera y co-
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mo uno de los asesores del proyecto dirigido a la Secreta

ría de Educación Departamental, específicamente a la sec

ción de Educación Media quienes prestaron su colaboración 

desinteresadamente en la ejecución de cada una de las ac

tividades que se realizaron. En relación a la Resolución 

12505 emanada del Ministerio de Educación Nacional su apli

cación en el municipio de Ponedera se efectuó a través del 

Colegio Cooperativo en donde los directivos del plantel y 

los estudiantes de décimo primer grado se integraron a es

te proyecto trabajando coordinadamente en favor de la tra

dición oral; sin embargo tuvo una proyección hacia otras 

entidades de carácter educativo que funcionan en el munici

pio tanto a nivel de básica primaria como del nivel básico 

secundario. 



13. OINAMICA QUE GARANTIZA LA EXISTENCIA DE LOS

RESULTADOS DEL PROYECTO 
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El rescate de la tradición oral en el municipio de Ponede

ra es un trabajo constante en la cual se transmiten de ge

neración en generación lo más relevante de la vida cotidia

na de esta localidad. Los resultados obtenidos a través 

de las informaciones suministradas por las personas versa

das sobre el tema y dadas a conocer a la población juvenil 

e infantil, es un estímulo para poder forjar las regaim

bres de los antecedentes del municipio de Ponedera. 

Se debe tener en cuenta que la divulgación en especial a 

la población juvenil es un medio que lleva a transmitirla 

en todos los lugares en que ellos se desenvuelven, pues e

llos en su mayor parte se trasladan a otras ciudades en 

busca de conocimientos de nivel superior que les permita 

forjarse como futuros profesionales de una determinada dis

ciplina científica; es aquí donde estos conocimientos so

bre la tradición cultural valoran la existencia de una re

gión y cristalizan los hábitos y costumbres dándolas a ca-
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nocer a otras personas de diferentes partes del país. 

Otro sector de la población como es la infantil a la cual 

se le llevó la promoción de la tradición oral por medio de 

títeres para resaltar los valores autóctonos del municipio 

de Ponedera fueron bases fundamentales para que los niños 

adquieran este conocimiento y puedan escrudriñar nuevas 

versiones o antecedentes del municipio. 

El grupo de ancianos es un recurso valioso que debe ser a

provechado por las personas interesadas en continuar el 

proceso del rescate de la tradición oral. 



14. PROCESO METODOLOGICO EMPLEADO
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El método ajustado a este proyecto es el de investigación 

acción participante porque a medida que se vaya investi

gando sobre la tradición oral en el municipio de Ponedera 

Atlántico lleva al grupo investigador y a la comunidad en 

general a intervenir en la realidad objeto de estudio. 

Con este método se busca que los involucrados y afectados 

tengan una participación activa y deliberante y a través 

del grupo coordinador de dicho proyecto dirigido se logren 

acciones concretas en favor de uno de los componentes de 

la cultura popular. 

Ante esta situación es necesario comprender la problemáti

ca, no sólo de la localidad sino también a nivel regional, 

nacional y aún de América Latina. 

Esta situación lleva a los profesionales a trabajar de a

cuerdo a los cambios que se dan en la sociedad y que entor

pecen al mismo desenvolvimiento del hombre. Las etapas 

del método de investigación-acción-participante que se han 

tenido en cuenta han sido: 
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Investigación: Porque a través de esta se obtuvieron 

una serie de conocimientos teóricos sobre la cultura, la 

problemática en particular dada en el municipio de Ponede

ra. 

Conocimiento de la realidad: Una vez obtenida las in

formaciones teóricas sobre el tema central, el paso siguien

te fue el conocimiento de la realidad abordada, para esto 

se emplearon una serie de técnicas de investigación social 

(observación, entrevistas, sondeo de opiniones, diálogos, 

etc.) que permitieran conocer de cerca la situación-proble

ma que afecta a los habitantes de esta localidad. 

Una vez obtenidas estas informaciones se tuvo en cuenta un 

aspecto fundamental como es el tiempo y el espacio en que 

se da la problemática. Dicha situación llevó al grupo in

vestigador a plantear metas concretas que logren minimizar 

los efectos de aculturización que se vienen dando en estos 

momentos. 
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15. RECURSOS QUE SE IMPLEMENTARON
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Entre los recursos que se im plementaron en la realización 

del proyecto se encuentran: 

15.1. RECURSOS HUMANOS 

Sociólogos 

Licenciados en Ciencias Sociales 

Funcionarios de las em presas invitadas 

Funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental 

Decano de la Facultad de Idiomas de la Universidad del Atlántico 

Comunicadora Social 

Periodistas de Radio Piloto, Todelar y El Heraldo 

Jefe de Archivo de la Secretaría de Planeación Departamental 

Trabajadoras Sociales 

Actores de títeres. 

15.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

Escuela de Bellas Artes 



Universidad Autónoma del Caribe 

Universidad del Atlántico 

Universidad Simón Bolívar 

Comf.amiliar 

Empresa Postobón 

Empresa Janna Licores 

El Heraldo 

Radio Piloto 

Radio Todelar 

Colegio Cooperativo del municipio de Ponedera 

Colegio Comercial del Municipio de Ponedera 

Escuelas del municipio de Ponedera. 

15.3. RECURSOS MATERIALES 

Filminas 

Proyector 

Grabadora 

Pasacalles 

Cassette de video 

Títeres 

Hojas de block 

máquina de escribir 

Refrigerio. 
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15.4. RECURSOS LOCATIVOS 

Escuela número tres "Santa Rosa de Lima del Municipio de 

Ponedera". 



· DIJVEISIDAD SI o� r;�¡•ag
rJIBLIOTfGt 

!At:tM�QUIU .. a

16. INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL ANTE EL RESCATE DE

LA TRADICION ORAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA ATLANTICO 
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El Trabajo Social en la cultura es poco lo que ha incursio

nado, lo más importante y significativo es "promover una 

cultura de participación y hacer de la cultura no un ele

mento de encubrimiento ideológico, sino una energía crea

dora vinculada a la edificación de una nueva sociedad 11
•

3 

Con este pensamiento de Ezequiel Ander Egg reafirma que la 

labor del trabajador social frente a la cultura no es de 

recrear únicamente ni efectuar actividad por actividad, 

puesto que esta es una identidad colectiva y es un factor 

que contibuye a un más fuerte sentido del ser nacional; 

pero la búsqueda de la identidad cultural es un acto libe

rador para lograr el desarrollo de los individuos y el pro

greso armonioso de una región o sociedad. Esto constituye 

que el trabajador social propiamente dicho no pueda basar

se en �ccioneS3 pragmáticas sino en trabajar verdaderamen

te por una producción cultural, es decir, una participación 

3
ANDER EGG, Ezequiel. 

ción socio cultural. 
Metodología y práctica de la anima

Buenos Aires : Humanitas, 1984. p 9. 
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popular cuya finalidad es lograr una transformación de esa 

realidad puesto que muchas veces se piensa que la cultura 

es simplemente dictar cátedras, sino es una coordinación 

mancomundad por el rescate de ella en los pueblos latino

americanos y especialmente en aquellos municipios donde la 

tradición cultural pierde su valor real, por esto es nece

sario que se haga una acción directa y participativa para 

el desarrollo socio cultural. 

Hoy en día el trabajador social ha modificado sus acciones 

profesionales que tradicionalmente se tenían acerca de su 

quehacer profesional, en donde se pretende una acción di

recta en la cual el profesional debe enrrollarse no como 

asesor ni como investigador aislado sino como un investi

gador participante, contribuyendo con su bagaje teórico y 

el proceso metodológico; concretamente en este proyecto 

dirigido su accionar se basó en los conocimientos globali

zados que debía tener la población sobre la cultura de su 

municipio, no solamente en forma teórica sino también de 

manera pragmática, coordinando las actividades que logra

ran dar a conocer su tradición. 

Ante esta situación es necesario trabajar por una educa

ción popular, acumulándose diferentes dimensiones de la 

experiencia social, para aportar a la formulación de un 

proyecto de sociedad en el que el proyecto popular sea ho-
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mogénico. Su finalidad más explícita es contribuir al au

torreconocimiento de los sectores populares como sujetos 

sociales y protagonistas de la historia. 

La educación popular debe ser un apoyo para la construc

ción de un proyecto alternativo de sociedad con hegemonía 

popular. Este objetivo presupone la construcción de una 

identidad en la diversidad del pueblo. Esta construcción 

de la identidad, pasa por el reconocimiento de la diversi

dad de experiencias de base, por el reconocimiento, por su 

espacio que el pueblo ha generado para atender sus necesi

dades, aunque no sean homogéneas buscan su articulación a 

un proyecto histórico común que está en permanente cons

trucción. 

Los aspectos constituyentes de la educación popular no son 

creados desde una base de intelectuales, sino creados des

de la base del pueblo, como una alternativa que se da así 

mismo y se realiza cada día. Por lo dicho, no es única

mente una alternativa que se vincula a un momento educati

vo formal, sino que se vincula a su quehacer cotidiano, a 

su permanente lucha por superar las necesidades. Ante es

ta situación Trabajo Social en el municipio de Ponedera no 

se basó únicamente en traer de afuera conocimientos, sino 

que de las mismas entrañas y peculiaridades del municipio 

se trabajó haciendo una jerarquización de los temas que de-
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bían tratarse acorde al tema abordado. 

Otra de las proyecciones del trabajo social frente a la 

realidad de la cultura de Ponedera fue lograr una integra

ción y participación de los grupos de base existentes en 

la comunidad y a los líderes espontáneos de este municipio. 

Como se ha venido notando, el trabajador social tuvo la 

necesidad de movilizar recursos para poder lograr los ob

jetivos trazados en el proceso investigativo, esencialmen

te de la comunidad, agotándolos todos para luego recurrir 

a otros no existentes en el municipio como fueron implemen

tos y un número reducido de profesionales. 
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17. MECANISMOS DE EVALUACION
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Lo
,
s mecanismos empleados en el proceso de evaluación fue 

directamente en las mismas actividades desarrolladas porque 

cada una de ellas a medida que se fueron realizando refle

jaron el propósito que se quería y los resultados obtenidos. 

En cuanto al tiempo planeado hubo la necesidad de cambiar 

algunas fechas por algunos improvistos presentados en él. 

En relación a los objetivos trazados en el estudio estos se 

cumplieron a cabalidad pero hay que tener pendiente que el 

rescate de la tradición oral no es un proceso acabado sino 

un proceso continuo que nunca termina porque constantemente 

la sociedad sufre cambios tanto cualitativos como cuantita

tivos; los cuales no se saben de donde se generan. 

En cuanto a la participación de la población fue muy posi

tiva porque se contó con el apoyo de los habitantes para 

desarrollar las actividades que se tenían planeadas. 
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La promoción de bachilleres de 1988 del Colegio Cooperati

vo; participaron de una u otra forma en el desarrollo de 

cada una de las actividades, tanto en la planeación como en 

su ejecución. 

Para el grupo investigador de Trabajo Social el proyecto 

dirigido fue una experiencia positiva ya que el trabajo de 

cultura demuestra que se hace necesario ampliar la acción 

profesional sobre este tema, puesto que ello es fundamental 

para trabajar en la reestructuración de la sociedad. Aun

que el proyecto dirigido tuvo sus alcances es fundamental 

tener en cuenta que Trabajo Social necesita una formación 

más sólida en la intervención profesional debido que aún 

subsiste la formación profesional distante a la compenetra

ción con la sociedad y con ella misma trabajar para lograr 

las metas propuestas. 



18. ANALISIS DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
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Las experiencias obtenidas en este trabajo dirigido es el 

fruto de todo el proceso teórico y práctico realizado con 

el tema abordado. 

El tema realizado se sale del esquema tradicional en que 

siempre trabajo social ha venido proyectando su interven

ción profesional, es una experiencia muy poca realizada 

por los profesionales en esta área como es trabajar por la 

superestructura especialmente la cultura popular. 

Es una experiencia de contacto directo y de involucriza

ción con el pueblo y con el mismo forjar nuevos simientos 

o más bien cimentar las bases de la tradición oral en 

los habitantes del municipio de Ponedera. 

Con este trabajo dirigido las experiencias han sido direc

tamente con los habitantes de esta localidad, es decir, la 

compenetración con sus habitantes para tener ese conoci

miento globalizado sobre las tradiciones orales que permi-



85 

te a la nueva generación saber sobre los orígenes y evolu

ción del municipio de Ponedera. 

Otra de las experiencias obtenidas es el manejo de grupos 

de bases con una forma en que trabajo social de acuerdo a 

los conocimientos metodológicos proyectó su intervención 

con el propósito hacia las metas propuestas, para esto fue 

necesario de habilidades y destreza haciendo ver la impor

tancia que tiene el individuo en la sociedad y en el desa

rrollo de ella misma. 
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19. CONCLUSIONES
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Una vez terminada la parte inicial del rescate de la tra

dición oral se llega a concluir que: 

La cultura es un elemento esencial de la sociedad está li

gado íntimamente al hombre, ella es fundamental para tra

bajar en procura de una nueva sociedad. 

Al comenzar esta parte del estudio se dice que no se ha 

terminado porque el rescate de la tradición oral es cons

tante y continuo y con este trabajo no se ha terminado si

no que se han dado las primeras bases para continuar con 

el proceso del rescate de la tradición cultural donde es

tan comprometidos no solo la comunidad sino todas las pro

fesiones de las ciencias sociales quienes debemos trabajar

las para los fines reestructuradores de la sociedad. 

Trabajo Social en la cultura cumple un papel importante 

puesto que esto hace parte de la superestructura y que mu

chos profesionales solamente tienden a teorizar y no a plas-
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mar con hechos actividades en procura de tratar de valorar 

nuestros propios patrones culturales que han venido per

diendo tradiciones en la población colombiana. 

La nueva tendencia del trabajador social de trabajar inte

gradamente es fundamental para cambiar la imagen de escri

torio que se tiene sobre la intervención del profesional 

en general. 



20. RECOMENDACIONES
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El grupo de Trabajo Social expone las siguientes recomen

daciones: 

A la Casa de la Cultura se le recomienda que tenga más 

documentación acerca de la cultura del pueblo, los antece

dentes históricos, lenguaje, mitos, creencias, costumbres, 

música y de esta manera la comunidad y las personas ajenas 

a esta conozcan los valores autóctonos de la región. 

Que conserve el patrimonio cultural a través de archiO 

vos, museo, música y difundirlo al pueblo por medio de o

bras de teatro, danzas, arte lírico, etc. 

Que se le de más importancia al aspecto cultural en cuan

to a la organización de grupos de danzas, teatro, música, 

para que de esta manera no se pierda la cultura del pueblo 

y se proyecte a la comunidad para que trabajen por todo sus 

intereses colectivos. 
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Se le recomienda a la Secretaría de Educación que antes 

de dar los proyectos a los estudiantes se haga un presupues

to sobre los gastos que emanará su realización, para que 

ellos no tengan inconvenientes en la ejecución de éstos. 

Que se implemente en la asignatura de Ciencias Sociales 

los antecedentes históricos del municipio de Ponedera, ya 

que es de mucha importancia que los estudiantes conozcan 

el origen de su región y se identifique con ella. 

A la Alcaldía municipal se le recomienda que dentro del 

presupuesto municipal destine de este parte para el desa

rrollo de proyectos dirigidos, ya que éstos benefician a 

la comunidad. 

A los docentes que fomenten en los alumnos el aprecio 

por su cultura regional y a la vez buscar una mayor vincu

lación entre la escuela y comunidad, considerando que la 

primera puede participar en la recopilación, preservación 

y difusión de la cultura regional. 

Se le recomienda a la Facultad de Trabajo Social que se 

promocione a nivel de los semestres la importancia que tie

nen los proyectos dirigidos para la comunidad en general, 

haciendo énfasis sobre lo positivo y negativo que esto oca

siona. 
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Se recomienda a la Universidad que es necesario que el 

Comité de Tesis tenga una oficina propia donde el estudian

te pueda acudir en busca de claridad sobre ciertos aspectos 

pertinentes al tema. 



GLOSARIO 

ACCION CULTURAL : Se designan generalmente las diferentes 
modalidades de actividades culturales, ya sea bajo la 
forma de creación, difusión o animación. 

La acción cultural puede tener como objetivo la demo
cratización cultural -difundir los beneficios de la 
cultura al conjunto de la población-, o apuntar hacia 
la democracia cultural con el nin de asegurar que cada 
uno (individuo, grupo o comunidad), disponga de los 
instrumentos necesarios para que con libertad, respon
sabilidad y autonomía pueda desarrollar su vida cultu
ral. 

ACULTURACION : Desígnase con este término, los procesos o 
fenómenos que resultan del contacto directo y la in
teracción entre grupo de individuos de culturas dife
rentes con cambios posteriores en uno u otro grupo o 
en ambos a causa de la adopción y asimilación de ele
mentos y características culturales ajenas. 

ALIENACION : Proviene del latín alienus, que significa 11 10 
ajeno", "lo extraño", lo que no es uno. 

Es lo que hace que el hombre no sea verdaderamente el 
mismo, porque no hace lo que le es propio, pues su que
hacer es forzoso e impuesto desde fuera de si mismo. 

COMUNICACION : Transmisión de signos, señales o símbolos 
de cualquier clase entre grupos; relación entre indi
viduos encaminada la transmisión de significados, me
diante el empleo del lenguaje, la mímica, los ademanes, 
las actitudes, etc. En esta interacción ambas partes 
actúan como emisores y receptores de los mensajes. 

COSTUMBRES : Término utilizado para designar las pautas, 
hábitos o modos peculiares de proceder y conducirse en 
todos sus actos o una parte de ellos. Las costumbres 
se expresan a través de los usos, convenciones y prác-



ticas, que se diferencian entre sí por el tipo o grado 
de las sanciones a que están sujetas. 

CULTURA : La cultura se concibe como estilo de ser, de ha
cer y de pensar y como conjunto de obras e institucio
nes. 

La cultura comprende el conjunto de rasgos que caracte
rizan los modos de vida y se manifiesta a través de una 
serie de objetos o modos de actuar y de pensar que son 
creados y transmitidos por los hombres como resultado 
de sus interacciones recíprocas y de sus relaciones 
con la naturaleza a través del trabajo. 

EXPRESION ORAL : Es una forma de lenguaje que el individuo 
crea para comunicarse con sus semejantes, presentándo
se dialectos y dichos, que tienen significado en sus 
zonas de origen, pero que en otros lugares no tienen 
vaides o significado. 

LENGUAJE : Es el gran instrumento de comunicación de que 
dispone la humanidad, íntimamente ligado a la civiliza
ción. 

PROYECTO : Designio o pensamiento de ejecutar algo, cual
quier previsión, ordenamiento o predeterminación que 
se hace para la ejecución de una obra u operación. 

TRADICION : Comunicación o transmisión de creencias, doc
trinas, mitos, costumbres, hechos o noticias, a través 
de las generaciones. 

Es la continuidad de ideas, costumbres o modos de ser 
que un pueblo conserva a lo largo del tiempo. 

VALOR : Son creencias enraizadas en un grupo, que este 
tiene en cuenta cuando se enfrenta a cuestiones acerca 
de lo que es bueno, preferido o deseable. Ejemplo: 
Religión, educación, etc. 
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UlLII\IJ I N/\ClUN GE:IJl::f<I\I. 

�.L I el.dría Lle Educacjón 

Pni. I né::.; Valer a Consu1::� ra - .:iec. tJtj Educ. 

de. �lttalia R0Jc.1n� - Jefe Sec., l:.d�c. Media 

,, Ydla Fonla1vp - iJef� Sec. Eclc. Adult.o!:i 

\ 

l�J�ERSIU/\D S[MON UOLJVrut 

Jr Jorge Torres Díaz - Decanb lrab. Soóial 

"'º . 

. \ 

Vera Rua de l lenrique� - Asesora 
' 

' 1 

, •• 11 :a_jador3s Sociales 
• 

í;nt Fl, tus DE BACHILLl:ílf\ TO Dí: l)ONCDER/\ 

LC /e1a l ubo - Ol1eclora·del Coleglo 
t:omercinl 

l. L1dic..1 Md lllonc1dCJ - Uir eclora del
Colcglu Coon�ratJvo

[:;Luclldnte dt:l G1c11ju 1uo y 11 º 

OLJL 1 :/íl:3 

OBJE í IVO Gti�L,V1L 

- Capacitar a los �::.;tudiantes de 10° y 11c

de los colegio� Comercial y Cooperativo del
Municipj o de P1 11edt:1 J para promover la for
mación de vale es, aclitudes y comportamier
tos favorables para que estos asuman un con
premiso en el escate d� la tradición oral.

OBJETIVOS ESPfJ,fflCUS 

- Proporcjona·· a los estudiantes de los
grados 10° � 11 ° ü� lu� Lulegio� de Bachi-.
llerato del �11lciµio de Ponedera el cum
plimiento deJ �8tvici� Social establecido
mediante el o�lreto 12505/87.

- Fomenlar laJ integ1�ción intercolegial a
través de di ná llicas de grupo, y de .estos
con la crnnunldGd. 

Intercambia� conocjmientos culturales 
con los estudie111tes para gue de esta mana
ra participen �Hi,á,11 i Cé'.lmente en el rescate 
de la Lradj ci ó¡1 orJ l del Municipio d2 Po
nedera At18ril ü�o. ·-

- Prvy�L�éH Lu dLC:LlSr1 ele la escuela en 
l)ene f iciu cJ� Ú1 L:C.111!.,t; rvación de costum
bais y trwli,·1<11":::,. 

- Cc.1padl,1r el, lus L!SLutUantes de 10° y 11 ° 

grudo en J .... s téL.nh . ...iL especializadas de re
cnp.ilac.tón, 1e1cnJ c::cc ión de datos históricos 
que facj 1.J' 1.�11 lcJ 1:::jecución del proyecto ins 
e L tuc.i.onal H��'�ate cf� la Tradición Oral en 
t.! J Mun 1 e i 1 , i 11 ele PnnPdt"' r A .

PEílSOW\L 

Directora del rroyert" 

Lic. Natalia Rojann rl 

Asesora del Proyecto 

Lic. Vera Rúa de I tenr 

HESrONS 

Lenis Brito 

Scndra eriales 

Carmen C. Fuentes 

María L. Gonzáles 

María P. MartínPz 

Lissci:te Mangí:.1 

Piedad Valle 

joderadora: María Pa,

�ecretaria: C3rrnen C. 

1 · . EJECUTO 

tlumnos del grado 11 °

�ercial y Con��rat.ivo 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

SECRETARIA DE EDUCACION 

BARR.ANQUILLA, ABRIL l9-88 

DOCTOR 

JORGE TORRES D IJ<l 

DECANO DE í..A F !CULTAD DE TR..tiBAJO SOCIAL DE LA 
UNiv"ERSIDAD S TI-10N BOLIV .AR 

E. s. D. 

Oncio No.133-SS 

De manera muy especial me dirijo a Ud
., 

para manifestarle lo siguiente: 

En desarrollo del Servicio S0cial que deben cumplir los estu.die:..�-z..es de Ba

chillerato de todo es país,por imperativo de la Res.12505/87, la Sec2ián -

de Educaci6n Medie, ha diseñado i.m Plan Piloto de Servidio Comuni tar.io en 

el Municipio de Ponedera.. 

Como quiera que este Servilcio abre 1ma nueva posibilidod de mercado .O,Ct;l�� 

cional al tr:majador S ocial, solicito a Ud, asignar un grupo de esti.t�i.i} 

tes en pr3.Ctica para la ejecuci6n de los siguientes proJectos: 

l.- Atención integral al.menor trabajador 

2.- Rescate dela tradici6n oral 

Dru:io que la Licenciada Vera Rúa, es i\.mciona..""'Íc. de la Secreta:da d� F.du-

ca""Ción sugiero muJr- respetuosél:nen.t.e qu� se la designe cv�o .A5esora de estas 

proyectos para fac ili t:.;:r ln co�w:icaci6n e ntre la Ur,-i versid rrl 'J' nosotros 

SoJ de Ud, Servidora, 

���·��
�P.T..ALIA ROJA!fü-DZ'c -ANTILW 

JEFE DE EDTJCP_G EON ;,:.E.DI.A 
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.. )3 a�r r a n q ul 11' a , A g o s t o 1 9 ó e 1 9 8 7 

Seña r,cs 
PERIOOi?STAS 

E. .S. . M:

Recitran un cordial salLYEfe·: 

. J 

f.1
. i· 
r
T 

1 

¡ · 

' .. 
i 

\ 

t-fuy tespetuosamente no <� (d!li.Ti•gimos a ustedes con el fin ,de 
·; n v .H a r 1 o s a q u e a s i s t ;.1.r.i a -u r.i.a R u e da de P r e n s a cor. e 1 o� -
jeto de dar 2. conocer _;}.<::>-:s pir:CDyectos: Atención Inte.gr;ni
al Menor Trabajador no. E·s.cvlar-izado y Rescate· de la T,ra�0i-:
ción qral ¡ que se ·está.,¡ �.de!.-antando e:1 coordinación cm
Secretaría de Educació1n para dar curnpl.i.miento a-1 serv:kilo
social que deben 'cump l.J:r los bachi 11 eres· contempla d·o m el

· Decreto 12505 de 198 7 t,�manado por Secretaría· de Educ ací cin.

bichos proyectos se esl:tfü11 desarrollando en el municipiq. de
Pon e de r a ( A t l á n t i e o ) en donde 1 a Un i ver sida d S i m ó n 8 o JJí v· ar
y rniis concretar.i�nte la· :íac·ultad de Trabajo Soci.al sien¡:pr·e
s� ha distinguido por vctncularse a progr2mas que vayan en
beneficio de. la comunit�d.

• El evento antes ·mencionu·do se realizará el día 25· de ago s
to, a las 4:oo·P.M. en �i salón de act�s de la Casa de la
Cu)tu:ra.

At_en.tamente,
t·. 

. ..--. . I .. 
: / . ,' / 

. . ·.:\/ . / / ··' - .,. ., • ,.....,-) / # • .,,,,, 
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Barranquilla, Agosto �9 de 1988 

Señores 
COMITE DE TESIS 
E. S. M. 

Reciban un cordial saludo: , 

Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes con el fin de 
invitarlos a que asistan a una Rueda de Prensa con el ob
jeto de dar a conocer los proyectos: Atención Integral 
al Menor Trabajador no Escolarizado y Rescate de la Tradi
ción Oral; que se están adelantando en coordinación con 
Secretaría de Educación para dar cumplimiento al servicio 
social que deben cumplir los bachilleres contemplado en 
el Decreto 12505 de 1987 emanado por Secretaría de Educa
ción. 

Dichos proyectos se están desarrollando en el municipio de 
Ponedera (Atlántico) en donde la Universidad Simón Bolívar 
y más concretamente la Facultad de Trabajo Social siempre 
se ha disting uido por vincularse a programas que vayan en 
beneficio de la comunidad. 

El evento antes mencionado se realizará el día 25 de agos
to, a las 4:00 P.M. en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura. 

Atentamente, 

/. 

- Í /} -- ,uf 
?1// / ' 

i..-/1/ .0 -�1/ 

/,/.Maé / 'Y<--Ases-ora de los P,.r,o�t S// 

// • ,- 7 ./ 

/) / ,7.tJ 

/ 1 / 
I 

---¡· 

/!t "? � V ';> 

, _1 -. - Trabajadoras Sociales 
,,/ ' 



Barranquilla, Octubre 18 de 1988 

Doctor: 
JORGE BOLIVAR 

DECAl10 FACULTAD DE SOCILOGIA 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

E. S. D. 

MUy comedidaroente el grupo de trabajo dirigido de Trabajo 

Social " RESCATE DE LA TR/aJ>ICION ORAL EN EL MlmICIPIO DE PO

NEDERA", solicitamos a Ust;ed la colaboración del Sociolop--o y 

CatedrAtico Doctor ROBEN FONTALVO, quien se nos brindó coope 

rar con la investigaci6n para salir a�elante en éste; diser 

tando una conferencia sobre: LA Ctn..TURA POPULAR, la cual se 

dictar& el d1a 21 de octubre del presente afio a las 10 A.M, 

a los estudiantes de 9ºa llºdel Nivel BAsico Sectmdario, de 

los establecimientos exi.stentes en este municipio. 

Esperando respuesta satisfactoria a la presente 

Atentamente: 



Ponedera, Octuhre �8 de T'1Pf-< 

TOl.11 1'Cl1. ]1 1I \Z 

Universidad 3imón Boliv�r. 

Muy comedidainavitc .:rn rliri�:;:=� � ·1.:;-l;=>-: 'J_! 1::..1�-,:, �o..,,T1-:t:1.�i-:, 1·;1 

":'li:t.nicipio de Ponedera, en do11r1 .... h'l..::;n °:!o·-.;.1ta:-:- qn--. ·-e ..;:rn..,o ":; 

l!'.), ru,,..1· T"'"� ,; 1
"' "1 -=l� ft", '01" -..,-- ,'3-, ·-·· �!')11- ..,t 1

. 
•1 1� J. _, - ) 

.
... - ..,_ ,.J - - .- � 1 _.,_ - - - - -

'1.'0J:"?�to ti tu.lado: '' .des ·�,.:';9 .' � l..,, :;_i_ ... .,_.4_:_ ;"_ó_1 O ''1.1 11 
) r ;�·f;:;,. 

lo�·tlid3.1, q·lie::'183 co:-.t·-..:� 1 �0, l"'. ">:.:..·ti�i.1')'1:!�_-í1 ,; �olabor::i.-

GiÓ�1 activa de l.a C(')nunidad narR. l'l co:1 ·, •:.:1:.éJ, f ,- ,; 1t) : 

los objetivos y me-

tas propuest�s. 

Agradecie:1dol� al gri.r-:)0 por -,.� g.!".: 1 i !
t
-�1" 78·1.�ié 1 pro-:e3io

n:1I y a Ud por la escogc·l'�in. él� é.1t'l ,::o,n1 1ni. i·1/t, l"J. ::+1.l ,J'3 

,�,;��-::i0 � tr·3.:r§3 l.3 l'lJ ·� ""' -;i'Yri_�q� :l 1--_J ,_'"'�:�;,_ ... Ó�91· m "i.:�i�i?;a� 

.;et�·.:;� h1a6i0'1. 



.. ..... ......  -·
.) . . 

>I . .., 

1 ,. ?-, ;· l t 1 1' -� r' 

lhliversidad 3im:5!1 Bo1-iv1:-.

Muy com 1� :i 1 '1.."'l �'1 + - :"l � � i < - •

-:-·1:'li"i;:,í- -�- Fo-.-,i_ :!'3., ·;:;¡ .jr-_-_ · -··>,,. ,.,,. 
• •  ,:1..-

.... 

""):-" r� �to ti �Ll.1.-clo: '' Res --�--t¿e � � l � �� 4 i �ión Or� 1 11 

lo� tl id'l.1, quienes cont1.r6n �� 1 1 ° ,.,'l..!'Si :;ip3cinn .! 
�1�-. act:..,.a de la cormnii.'.1,: T\--!"l 1.-. :::c-·1:;, ·n:!if- "' 

�" labo l"l-

� ·- 1 

J.os obie·ivoq y r"le-
_

_
______________________

l • 1--- .!'8> • -:..;-._ 

:� l .1,.) 

.. + 
•• " w )�--'1 �r:l.i.:r� '·
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l , '�"· i, :r, 

Universiriari Simón Boliv').r. 

Muy com }di 'l q,m �n -r: 'l t7l , � i. "L .,. �

":l'rnif'i oi.') ,'t j .Po"l·d ·.:"·1, "r1 ·lr.1 · 

·, >'" ., 

.� > 1 ' , 

:
,. 

1 tnr T-1 ·· ·; .,. ')(' 1
·. !

lo) i.1id'"¾.1, quienes cont,l.r6t1 '."!r. � lq_ r°}'-\r-f;i�i.:oación .J ::!"labnra

ci611 acti .. ,a de la corn-uni iad n-:-:.r::i. l:'l. �l'}l1�.H'J•;u-Ji6:r, f., .t,_,·:�: :

do"ll·1 ::3·? 0·-.tTri=:n·01 :;·1';�:.;·-·i·'.c ·i.· t ri,·,·;: l<:>s objetivos y me

t� propuest"ls. 

: � ' ' 1 : 1 :1.

.. �� 1 tr1..rí.:; =.3 11.; 

' ''1) 1. • ',} 1"'1',) 'l, 'ió 1 

' .. P-·: )�·.·'1 !nli.•1, l · ,, . ....... 



_....., 

Ponedera octubre 26 d� 1Q88 

Señor 

Alcalde Municipal 

s. D •.

R•ciba un cordinl oaludo por parte do1 grupo do trabljadoras 

social de la u. s. B. el cual trabaja ei ol proyecto cobre el 
. .

rescato <!o? de .ta tradic10 OraJ. de este M\;.!Ucipio. 

Por modio do la presunta le comuui.ca.mos que el 61a 5 de no

\-:..err:bre ce l'.'i..eva1a a ca.b6 ur..a proc011taci6n. CUlturtü 'Oll ol par

que •:unicipnl., eo nor lo que· le soliciUlllloa su valiosa colabo,_.• 

ci6n en la llurüeza e J.luminaciOn del Parque ya que ostA presn-

tacjOn se rcalizq.td ou horas de la nocha. 

Le agr�aecao� de anteca.no la atenci6n proatada. 

Cooclina<lor¡i ..,J•upo '.ie trabajo oocial. 



3e:ñoz-; 

.Tri ) ; 1 TO-l:.1 n DI ,l7, 
) � ')3:r1 o l.:; l ·=i, -"'a �;.ü tai. � '.1 T.:." i :) 1..; o 3"' Ji 1. l •• 

J":'li ·,r·3� 1 ,,_,.:¡_ 3� 1n __ , 1301.-·.-?1 . .r. 

_) _j';·- .J.j ,� � 

'

1 1' Presidente de la Gasa 

' ., fl 
' se ll;=;vó 13..

cabo e:n esta localidg,d, '00r 1m �r-::;·oo 1.3 �1r,�sad3,s 1� 'rr1b2j0 

bciq,,� de la U:rüversid1.d 3-;_rn ó 1 1:hli�r3,::-1 e'!'l l':l ".!.Í -..., ... _�J ".>��,,h.-

�3 el ','10..,-- ·1 ��0 L'.. ... 'i ... ·r,.\" ')") 1:?;. 'v,-.., �.,. .! ·.11. _,nación de és

te: v"ilo!"a.:ndo G1.t5.s-:'::-1.-:; ·�- :-" :1 T � � J intervención p:ro:fesional 

ante ésta situación y de igual manera agradeciendole al .q,-ru

po por tan maP,ni:fica lab�r. 

(�;ones o

A t +, C) : Di o 1i s t 0 -I e :r .. " � ., _ l ·:n.l .., J

h. :: de la Cul tu:ra del IJ1r -



Barranquill�, Noviembre 2 de 1988 

Doctor 
JORGE TORRES DIAZ 
Decano Facultad de 
Trabajo Social 
Universidad Simón Bolívar 
Ciudad 

La presente es con el fin de certificar que el proyecto di
rigido titulado ''Rescate de la tradición oral en el munici
pio de Ponedera Atlántico". Recibió la asesoría teórica, 
metodológica, además supervisión de cada una de las activi
dades del proyecto. Como también en su evaluación parcial 
y general con los funcionarios de la Secretaría de Educa
ción. 

De usted atentamente, 

/ 
_,, 

- .. ., -

/ ,, 

/; 
.. .  " ,, 
/ . 



Barranquilla, Noviembre 2 de 1988 

Sefio res 
COMITE DE TESIS 
Facultad de Trabajo Social 
Universidad Simón Bolívar 
Ciudad. 

Estimados Señores: 

Muy cordialmente nos dirigimos a Ustedes para comunicarles que el 
profesor Clemente Mendoza C. identificado con e.e. No. 7'419.917 
de Barranquilla, deja constancia que el pasado 20 de Agosto/88 , 
dictó una conferencia a Líderes y grupos de base de la comunidad 
de Ponedera. 

La invitación fue hecha por el grupo de alumnas de la Facultad.de 
Trabajo Social que realizan un proyecto de grado titulado: "RES
CATE DE LA TRADICION ORAL" en el municipio de PONEDERA,ATLANTICO. 

El tema de la conferencia dictada fue: "IMPORTANCIA DEL PATRIMO
NIO CULTURAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE UNA COMUNIDAD". 

De Usted, Atentamente, 

LJ(� e--=- r= � � 
CLEMENTE MENDOZA C. -= 
e.e. No. 7.419.917 de E/quilla.
Profesor Facultad Trabajo Social.



Colegio Cooperativo de Bachillerato Mixto de Ponedera 
Aprobado del 6o. al llo. Grado de Bachillerato Aoadémi,o por 

Be1oluoión No. l!S59 del l'l de Oobubre de 1.988 

Emanada del Jdin. de Edu1. Naoiona 

NIT. 90.lló.841 

,' 

• 

'· Ponedera,Noviembre 2 de 1988 

Señor: 

JORGE TOKRES �IAZ 
Jecano de la Fac�ltad de Trabajo Social 

Universidad Sirnon B�livar 

L2 suscrita rtectora cetifica que el proyecto "Rescate de la Tradicción 

oral en el Municipio de Ponedera", se ha llevado a cabo en esta loca

lidad por un grupo de egresadas de Trabajo Social de la Univesidad Si 

non Bolivar, con la colaboración de· los estudiantes de 11
° 

de esta 

�nstituciÓn los �uales contribuyeron en el desnrrollo de ésta, con la 

?re�tación del Servicio Social donde se lograron todos los objetivos 

trazados del Froyecto. 

Ate:-itamente, 

.aldonado de Yej)e& 
... --� ·�----... -• ---�-... - ·---

r¡¡crr.p 

__ .., 



Doc tor 
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OE!">,\RTAMF..NTO DÉL ATt.ANTICO 
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Secretaría de Educación 

Sección do Educación Mt1dia 

JORGE TORRES DIAZ 

Decáno de la Fa cultad de Trabajo Social

UNIVERSIDAD 

E: .. s. 

SIHON BOLIVAR 

. o. -

Oficio No. 601 -88 

A1 finc1lizar el año esco lar de 1.988, me µcrmito rendirlr- 11n inform· 

del resultado de los Proyectos CornuniU1rios <lesvrrollados 0.n el Mun 

8Ípio de Ponedera bajo la dirección de las Trélbajadoras Soci<Jles, qtie Ud. tuvo i.l

bi�n asignar, para la ejec uc16n del eroyecto dirigido que con car5ctcr de Pl�n P1 

loto, diseñ� esta oficina, como una de las formas que pueden empld,11·se, pelta dar

cumplimiento al Servic;io Social obligatori o  que deben cumplir t.ockis lí',s Bti(:hii1C' 
res del pafs. 

- ' � . .. 
\_.Utfil..,. , ·--.J ' .... · ,. -... .., .......... ,.. 

1.- 170 niños, cuyas edades oscilan entr� 6 y 15 aAos y que con�tituyen el 60% -

de la poblaci�n. Infantil no escolarizada ck 1 ,) población, están recildcndo -

uníl alencí5n integral consistente en: 

= Clases de Lecto-Escritura. 

= OotaciSn de �tites escolares.
= Atenci�n H�dica o dontol6gica y Salud. 
= Recreaci�n y Afectividad : Danias, Deportes y lcJlro. 

2.- Un documento que recopila1· datos de la tradición oral. 

3.- Integración Grupos Culturales, tales como : Tercer¡:i edad, y Teatro int,:;qradc, 

por adultos y j�venes •

t,.- Diccionario de Vocablos autoctonos, algunos actualrncnte en di:s1.1so� 
¡. ¡ ti, 

Adem!s en un acto de equidüd y de justicic1 debo rrconoccr: ánt,_ Ud. y pr>t· su di(:¡-

no conducto, ante las directiv as de la Universidad, cuerpo de doc8nt�s y estu 

di antes en general la extraordinaria capacidal:l profesional ,dernostrnd-,1 f)()f r.:l gr�

po de Trabajadoras Sociaíes, asignad<1S al PL:1n ya que con lujo de cmr.petcnci.,1.nu 

s51o prestaron un notable servicio a la fomunidad de 1 Mun i e i pi o de !'c,nedc r,1 

no, que dejaron muy en ,1lto el nombre de lél Universicliid ..

�- t -,, . 



REPU8LICA DE COLOMSIA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

............. 

· Stcdón de Etlucad6n Medi:t

2 

Oíicio 1'fo. 601-88

Por lo ,11 •r, y por la grétiEud que despierta en mi �orazo� de cotcrr�nc�-

· los excelentes servicios prest�dos por estas Trabaj�doras So�iales, muy respe

tuosamente sol !cito sen valorado como Herí torio, c·1 trabajo rr.al izndo por cll,,:;

en Ponedcrri, y oc le� conccdnn todos los prlvilegk,s espcc.lalc:s 1 c¡tic ln Urdvrr

ldad tchga previstos también, para situadorrn� <?sp�clales. 

Con sentimientos de Dprec10 me suscribo servidora, 

C.C. Dr. JOSE CONSUEGRA HIGGiNS

NRdC/mcce.-

Rector de la Universidad'' SIMON OOLIV/\R"-

,\'\, ' '. 



\A anuele mueve sus cade·
ras y hombros al son del 
bombo. le flauta y el tam
bor como cualQuler Jo· 

ncita. 

rlitfl(t 75 anoay6Sde pertenecer a 
1 cumblambu 1t�nates de su 
r, a natal. Recuerda QUti nació un 
de enero de 1.913 en Ponedera y 
� entonces, no he ulldo de alll 
• mucho tlemp<>. eóto cuando le to·
,a competir con otras crumblam
� en Guétmaro, .Soledad o'.Saba· 
arga ., .  � . . • ,,, . --·-

3u c�bello canoS<; esté adOmado 
y·-,res rojas yblanoaa y de su cue· 
cuelga un enorme collar blanco, 
i hoce juego con sus aretes. 
;ti su mente guarda todos los pa· 
, del baile. Es oomo un hermoso 
re Que abre cada vez que sale a 
,zar. 1 

La cumbia ya no tiene la misma 
1rosura que la de hace 50 anos·, 
,tiene mientras levanta su amplia 
era roja y blanéa aJ escuchar a loa 
slcos que la acompat\an. 
&acuerda que cuando nifla aolla 
:met las calles ballando la tradl· 
,al danza de El Pajar'lto 1 eoompa· 
1a por )óvenet de aU' edad como 
:quin Rojnno, Nidia Miranda y 
mon Alicia Salas quienes sallan 
oclalmenle durante las testlvlda· 
de la Virgen de La Candelaria o 

3 vlspera de la Pascua navidef'la. 
n aquel entonces los pobladores 
,glomeraban a ambos lados de la 
>·mclpal para observarlos de cer-

xios so peleaban loí meJorfls lu·
!S parn presenciar el bello espeo·
10 do tos danzantes que se mo
al mismo tiempo que la brl93 de 
y comienzo de ano jugueteaba 
las amonas faldas de las muje-

-yy. Monuela vive c:oo su única 
jel motnmonlo con David Meroa
�.e.d.d I Carmen. quien curiosa· 
te. no le hA HQutdo los pasos de 

."El pajarito" se volvió a 
1 

baUar después dEt40 años 
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Como cuolquler qulnceaflera, Manuela Camero bailó la danza de "El pajarito" en la Plaza Central de Ponedera 

cumblambera. 
Cuarenta aí'los después. el "El Pa

jarito" volvió el sábado a Ponedera 
por el empeño de las estudiantes de 
la facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Simón Bollvar que basa· 
ron su tesis de grado en el rescate 
cultural del Municipio. 

El objetivo básico del proyecto en 
esta población es crear una acade
mia para que mujeres como Manuela 
Camero. Nidia Miranda y Carmen Ali
cia Salas enseñen a la juventud a bai
lar las danzas que por el paso del 
tiempo han desaparecido para darle 
paso a ritmos procedentes de rPq10-

nas diferentes de la Costa 1\tlánllca y 
el país. 

EL COBRO CON PAÑUELO 
Hace unos 30 años, los integran

tes de una comparsa ganaban entre 
30 y 40 centavos por cada baile que 
presentaban. 
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Nidia Miranda, otra experta cum
blamborr.> explica ta manera como 
101 hombre. recoglan el dinero en
tre 101 a1l1tente1 

En ese entonces la cifra era sufi
ciente para hacer un buen mercadito 
para dos o tres dlas. 

"Era lo quo nos quisieran regalar 
pero para ello, los hombres secaban 
sus pañuelos y los abrían a los asis
tentes para que echaran sobre 61 las 
monedas o los billetes", comenta con 
un dejo de tristeza lidia Minora. 

"!Qué gran verdad esa de que vie
jos tiempos no vuelven. Cómo qUlsie· 
rn vivir nuovamente In juvonturl, 1t1 nH 
puoblol", oxpresa Carmon Alic1;1, unn 
morena cuyo cabello ha em¡,e7nrlo n 
llenarse de canas. 

"El Pajarito" se entonaba con el 
cambio de versos que iniciaba In mu
jer así: 

!Esto ya está escrito
como todos verán

cantándote con afán
la danza de El Pajarílo! 

Entonces el parejo le respbnaía in
mediatamente: 

!Este verso tan bonito
cuando miro esa negra
porque eso es que me
consuela cantándole

El Pajarito! 
AL RESCATE DE TRADICIONES 
Un grupo de inquietas estucliantes 
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