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P R E S E N T A e ION 

"tí 
El presente, estudio dedicado1 a la educación agropecua-

ria en Antioquia, describe el origen, el desarrollo de la moda_ 
lidad y la situaci6n actual de los establecimientos educativos 
con modalidad agropecuaria ( E.E. con ti *A.) dependientes de la 
Secretaria de Educaci6n y Cultura del departa-entoo 

Dentro ae la diversificaci6n del bachillerato, la moda-
lidad agropecuaria constituye sin duda una de las alternativas 
más importantes para promover el desarrollo, propiciar * el cam -
bio y combatir el atraso en que se encuentran sumidas las zonas 
rurales del Departamento. 

El crecimiento de la población urbana ha producido ua 
notorio incremento en la demanda de alimentos, los precios cada 
vez más elevados de los productos de origen agropecuario han o-
bligado al consvmidor ' a destinar buena parte de sus ingresos a 
la satisfacci6n parcial de sus necesidades vitales y a aplazar 
el oonsumo de productos manufacturados, arrebatando asi una bue_ 
na porci6n de la demanda efectiva a este sectoro Problemas como 
los altos costos de producci6n; el estancamiento de la producti-
vidad, la escasez de fuerza - laboral calificada, y de verdaderos 
empresarios agricolas ha inmidido en la inestabilidad de los pr~ 
cios de estos productos. ( ver plan cambio con equidad. 77-78-
79-81) . 

Se impone entonces una politica de reactivaci6n de la -
oferta agropecuaria que reduzca el impacto de este sector en la 
canasta de consumo" básica, se hacen indispe~~bles medidas cla-
ras y efectivas que beneficien el sector agropecvBrio. Se debe 
garaütizar a la agricultura un acervo importante de tecnolOGia 
adecuada a nuestras condiciones. Tal disponibilidad debe dar 
como resultado una mejor utilización de las tierras actualmen-
te vinculadas a la actividad agropecuaria y la recuperaci6n y 
adecuaci6n de otras Que hoy se encuentran al margen de esta ac-
tividad (ver recomendaciones plan cambio con equidad pág. 66 -
67-70) . 

En las entidades gubernamentales y privadas se está — 
dando prioridad a los programas de desarrollo agropecuario, se 
ha creado conciencia de la importancia de la agricultura' y de 
la necesidad de preparar recursos humanos de alta calidad que 
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se integran a la vida productiva en las labores del campoo Ya 
la Conferencia Mundial sobre la enseñanza y capacitación agri_ 
cola que organizaron en Copenhague Dinamarca en 1975 la FAO, 
la DIT, la UND'SCO recorriendo particularff lenteestudiar más am -
pliamente los problemas de educación y desarrollo rural, asi, 
como examinar las estructuras de la educación agrícola del -
pais. (ver plan cambio con equidad. Págs: 60-86) 

Si bien se ha escrito abvndante bibliografía sobre la 
educación y su importancia e influencia en la formación y pro. 
moción de recursos humanos calificados como forma de lograr el 
desarrollo de un pais o una regi6n, muy poco material recopila, 
do existe sobre la acci6n concreta que cumple la educación en 
una formación particular como son los E. E. con M..A. de Aotio-
quia. 

Ciertamente hay una gran cantidad de material disperso 
,sobre ellos, pero muy pocos trabajos se dedicaron hasta hoya 
la rLcopilaci6, evaluación y análisis de estos documentos .-

Esta investigación se pro-one entonces recoger, evaluar 
y análizar toda la información Que se pueda obtener a través de 
la revisión de archivos, bibliografías, fuentes I)rimariasy se-
cundarias ( Primarias: La constituyen la información obtenida a 
través de rectores, profesores y alumnos que fueron encuestados 
en forma directa. Secundarias: Es la información obtenida de la 
revisión y análisis de archivos, de la división de planeamiento 
educativo de la Secretaria de Educación, y de los libros y re -
vistas consultadas, que se describen en la bibliografía.), y la 
confrontaci6n de la realidad objeto de estudio' mediante un tra-
bajo teórico-práctico. 

Efl, la teoría se hará un acercamiento inicial al problema, 
describiendo el marco geográfico, económico y social de las regi~ 
nes del Suroeste y Magdalena Antioqueño, esto permitirá caracteri_ 
zar mejor las zonas donde se encuentran situados los E.E. con M. 
A. Y asi poder comprender mejor" su influencia e importancia en el 
medio. Luego centrándose más en la parte de la educación, se ha-
ce un recuento histórico de lo que ha sido la modalidad agropec~ 
ria y se analiza el fundamento legal que la sustenta. 

Con este marco de referencia se entra fibalmente a des -
cribir la situación actual de los E.E. con M.A. y la calidad de 
la educación que en ellos se imparte expresada en términos de 
algunos indicadores; e:Sta se constituye en la parte práctica de 
la investigación • 

Este trabajo seguramente resultará de gran valor, para -
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aquellos lectores y estudiosos de la problemática educativa, 
pero1 especialmente para quienes de alguna forma están compro-
metidos con la educación rural y se interesan, por averiguar su 
origen, posterior desarrollo, situación actual y la influencia 
que estos centros están llamados a ejercer como formadores de 
recursos humanos calificados para zonas de alto potencial agrí_ 
cola y pecuario. En términos de política educativa la inves -
tigación también quiere proporcionar a la Secretaría de Educa -
ci6n del Departamento criterios y recomendaciones que puedan 
conducir a un mejor funcionamiento, y a mejorar la calidad de 
esta modalidad de enseñanza vocacional. 

Esto es en suma hacia lo que apunta esta investigación 
con la que se espera contribuir a dar un mejor conocimiento, de 
la modalidad agropecuaria fomentar su desarrollo y fortalecí -
miento. Al mismo tiempo se pretende que profesores, estudian-
tes e investisadores propongan y desarrollen nuevos estudios 
al respecto a fin de crear las bases para un proyecto de - -
plantación de los establecimientos educativos con modalidad — 
agropecuaria en todas las zonas del Departamento. 

U DE A 
FACUL TI'] rol- ~DI}CAC'ON 

r fN T RO OE - EDUCATA/ 
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JU31 'IFICACION 

Abordar el tema de la -ducación Agropecuaria en Aatio-
quía es pensar en discurrir sobre la modalidad más pobre, más 
olvidada, pero paradógicamente es estudiar la raíz de uno de 
los graves problemas de nuestro sistema educativo el de -la fal-
ta de orientación áel bachillerato, no se debe enseEar por en-
señar, no se debe aprender por • aprender: se debe planificar la 
educación para que llegue a satisfacer y a suplir las verdade-
ras necesidades del medio social en el cual se imparte. Para 
un medio rural y eminentemente abxícola como el nuestro no hay 
justificación para que los colegios de bachillerato no orienten 
sus vocacionales hacia las ramas agropecuarias; hay que fomen-
tar el desarrollo pleno de esta modalidad, hay que darle elemen-
tos a nuestros alumnos para permitirles desarrollar habilidades 
productivas y nada mejor gue formarlos en establecimientos edu-
cativos con modalidad agropecuaria, pero está educación para 
que cumpla sus verdaderos propósitos debe ser ofrecida con una 
alta calidad de tal manera que el recurso humano allí formado 
sea competente y pueda aplicar en el medio todo lo que apren -
dió (ver plan de desarrollo carrbio con equidad. Pág 240=242) . 
Teniendo en cuenta las anteriores premisas se realizó este es-
tudio e~plor^tGr~o*;:descrl.-ptivo~sobre.;iS," educación en ió'é"®* •*% 
con M.A. de A^tioquia gue dependen de la Secretaría de Educa ~ 
ción del Departa2ento. 

J,. ! . stta:3 .bajo tiene gran importancia si se tienen en 
cuenta las siguientes consideraciones: Se da a conocer una mo-
dalidad de educación gue ha permanecido demasiado olvidada fren 
te al contexto general de la educación, servirá* de elemento de 
consulta para reordenar y orientar políticas educativas por paE 
te de la Secretalía de Educación, muy pocos trabajos se han de-
dicado hasta el momento a la recolección y evaluación de mate -
ríales referentes a estos establecimientos educativos con moda-
lidad agropecuaria, puede sel~ir este trabajo de punto de parti-
da para emprender nuevas investigácioncs sobre el temay se "" 
planteará el problema de los recursos humanos -: físicos y finan-
cieros como elementos que contribuyen a la mejora de la calidad 
educativa, se tendrá un diásnostico de lo que piensan• los bachi. 
lleres proximos a salir; sus expectatigas y la opinión gue ellos 
tienen del egresado lo cual es importante frente a la planeación 

educativa. 
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QMl: JTI'V© ÍHETL-L « 

Realizar un estudio exploratorio-descriptivo sobre 
los establecimientos educativos con modalidad agropecuaria en 
A&tioquia en 19820 Ubicar el origen de la moda LLdad las nor_ 
mas que los rigen, el funcionamiento actual y la caJ-idad dé -
la educación que se ofrece en estos centros de enseianzao 

OBJJ..;. JTIVOS -SPbCIJICOS. _ 

A. Ubicar los establecimientos eOucativos" del f-e.'ar-
tamento. con modalidad de bachillerato agropecuario, del con -
texto geográfico en que están inscritos, 

Bo Caracterizar socio-económicamente las regiones a 
que pertenecen los establecimientos educativos objeto de es -
tudio a fin de dar a estos conocimiento del gran potencial 
de recursos agropecuarios que poseeno 

Co Describir los principales aspectos institucionales 
(ubicación, aspecto legal, los recursos humanos y fiSiCOS) con 
que cuentan los establecimientos educativos con modalidad agro_ 
pecuaria dependientes de la Secretaria de 2ducación del Depar-
tamento . 

E. Determinar la calidad con que se ofrece la educa -
ción en los establecimientos' educativos con modalidad de bachi_ 
llerato; agropecuaria a través de la identificación u análisis 
de un conjunto integral de indicadores internos y externos ta-
les como: la planta fisica, el curriculum, servicios de bie -
nestar, el alumno, el docente, la salud, la alimentación, las 
condiciones materiales de vida que influyen en ellao 
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II. NIVEL DE LA. IN'Vf:.; , STIGACION 

"El nivel de una investigación puede determinarse -
si el investigador se pregunta realmente que es lo gue guiere 
o puede llegar a saber del tema de estudio: Si busca un sim-
ple reconocimiento general que lo aproxime al problema será 
una investigaci6n explorativa; si desea una descripci6n más 
o menos completa de una determinada realidad será descripti -
va: si le interesa saber por gue las cosas se producen de una 
cierta manera y no de otra será explicativa" 

Sí -fenenoe encuenta los anteriores conceptos podemos 
decir gue esta investigación es explórativa-descriptiva pues-en 
ella se hace la descripción y análisis del objeto de estudiOg 
Los establecimientos educativos con modalidad agropecuaria, 
su ubicación geográfica, las riquezas naturales gue poseen es. 
tas zonas, las condiciones sociales predomimantes, el oricen 

de la modalidad agropecuaria y finalmente el funcionamiento 
actual y la calidad de la enseñanza en ellos ofrecida. 

III. D.: ¿LIThlITACIOHDEL TEMA 

A. Delimitación Espacial: 

Este trabajo de investigación se realizó en 
los municipios de Andes, Venecia y Jardín del Suroeste A&tio-
quefo y Puerto Triunfo, Yondó y San José del Ñus del Magdale-
na Medio, poblaciones en las cuales la Secretaría de Educación 
del Departamento tiene establecidos los E .E. con r,;.A. 

Bo Delimitación Temporal: 

El estudio se desarrolló en el segundo se -
mestre del 8a~ Sin embargo a fin de ubicar la investigación 
en el tiempo se hace primero referencia a la evolución histó-
rica de la modalidad agropecuaria a partir de la década del 
treinta, decenio en el cual se inicia en forma organizada y 
sistemática la educación técnica agropecuaria como respuesta 
a las necesidades económicas del paíso 

SABINO A. CARLOS. "El proceso de Investigación" ~:J . CID 
Editorial. Pág 61. 
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Co Delimitaci6n Temática: 

Esta investigación aborda el estudio de los ¡esta-
blecimientos educativos con modalidad agropecuaria desde tres 
aspectos a saber: 

lo Desde el punto de vista de su situaci6n geográfica 
analiza su ubicación estratégica en dos zonas del departamento 
con grandes posibilidades de desarrollo económico como son el 
Suroeste A&tioque-o y el Magdalena Medio, regiones con un gran 
potencial de riguezas agrícolas y pecuarias; pero tarbién con 
graves problemas sociales de tenencia de tierras, de carencia 
de tecnolo[ía apropiadas para la explotaci6n y aprovechamiento 
de sus recursos; zonas donde los establecimientos educativo's 
con modalidad agropecuaria pueden ejercer una notoria influen-
cia mediante la preparación de recursos calificados que se in -
tegran a las actividades productivaso 

20 Desde una perspectiva histórica: describe el desa-
rrollo de la modalidad agropecuaria a partir de la década del 
treinta señalando los principales aspectos de orden legal gue 
han regido su funcionamientoo 

30 Finalmente y tomando como base la observación ~ direc-
ta del objeto de estudio describe y analiza la situación actual 
de los E.Z. con M.Ao no s610 en su aspecto institucional Y for-
mal si no también desde el punto de vista de la calidad de la 
educación que en ellos se ofreceo 
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IV» . . .TOHiICO 

La educación debe ser mirada no s610 un deber del Esta_ 
do para con todos los sectores de la sociedad sino como un- de-
recho de los pueblos. + Al respecto en el Plan de Cambio con 
Equidad. Pág: 236 se lee el siguiente parrafo: ": :; ®bjetivo 
de la política Educativa garantizar la equidad en el acceso a 
opciones educativas y a la permanencia del individuo en el ~ 
sistema hasta alcanzar niveles que pelwitan su desarrollo in-
tegral . " 

En paises como el nuestro en vía de desarrollo la tec-
nificación del campo se hace indispensable como pre-reqlüsi to 
hacia una verdadera industrialización que lleve el país a con-
solidar su propia independencia económica. + Vea-e además, 
bstudios de Gale Laurenceo Educación y desarrollo en América 
Latina. j]l sector agropecuario debe ser la base sobre la cual 
se construya todo el andamiaje económico del país, pero hay 
que entender que esto sólo podra lograrse si se integran a es-
te proceso de desarrollo todas las regiones de la Nación; An-
tioquia departamento con grandes recursos agropecuarios y con 
una tradición rural centenaria está llamada a constituirse en 
la espina dorsal de las innovaciones y cambios en el Sector A-
gropecuario. 

En momentos en que el país atraviesa por una etapa de 
grandes crisis financieras, inflacionarias, Y de recesión in-
dustrial, hay que volver los ojos al sector primario de la ~ 
economía, buscar por todos los medios su reactivación y acele-
rar- su desarrollo. El aumento de la productividad y la reduc-
ción de las márgenes de intermediación en el sector agropecua-

Plan de Desarrollo Cambi, o con bquidad. Pág: 236 

Estudios de G-- le Laurenceo Educación y Desarrollo en Amé-
rica Latinao Buenos Aireso Paidoso 19730 Pág: 2510 

Fals Borda Orlandoo Historia de la Cuestión Agraria en 
Colombia. Carlos Valencia Edictoreso 19820 

Mario Arrubla, Salomón Kalmanovith, Alvaro Tirado, Colom-
bia Hoy, Siglo XXI -Qitores 1980° 
Velez Hugoo Dos ensayos acerca del Desarrollo de la Agri-
cultura Capitalista en Colombiao Edo La Carreta Bogotá" 
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rio son elementos fundamentales de la política de reactiva-
ción; la importancia de las materias pri; as agropecuarias y 
la elevada participación dé los alimentos en la canasta fa-
miliar, lleva a la aáopción de una serie de medidas dirigi-
das a bajar los precios relativos, para así liberar ingre -
sos que puedan orientarse hacia la demanda de bienes indus-
triales ( Ver Plan de desarrollo ca bio con equidad. Págs: 
60-61-73-76-77-81). El Gobierno ha previsto entonces el ini 
ció de campafías masivas de trasferencia de tecnología, la 
capacitación de agricultores, el apoyo al sitema DüLl-PAN, -
la promoción de cooperativas de campesinos, la refinancia -
ción del Idema para asegurar su activa participación en la 
regulación de los precios agropecuarios y en el estableci -
miento de los ingresos de los productores. Se acepta que 
la agricultura tecnificada, la agro-industria constituyen 
un ramillete de amplio espectro capaz de geiierar efectos -
multiplicadores de indudable beneficio en la tarea de lo -
grar la más equitativa distribución del bienestar (Ver Plan 
de desarrollo cambio con equidad. Págs: 76-77-83 ). Sin era 
bargo es recomendable que se conserven y fortalezcan aque -
líos sub.sectores y actividades productivas orientadas a 
brindar condiciones de auto-suficiencia en la producción de 
bienes de consumo destinados a satisfacer las necesidades 
básicas de la población. En este campo más que en otros, 
el objetivo nacional debe ser reducir a un mínimo razona -
ble la dependencia del exterior. 

Existe un consenso respecto a lo que debe hacerse en 
materia de reactivación productiva y como el sub-sector agro 
pecuario puede surgir como innovador de su dinámica contribu 
ción a la tecnología, al empleo, a la generación de divisas 
y a una justa y equitativa redistribución del ingreso. £.1 
respecto en uno de sus apartes en la Plan de desarrollo cam-
bio con equidad se puede leer lo siguiente: "Aunque la parti 
cipación ha disminuido, el sector agropecuario constituye 
la actividad más importante de la economía colombiana. De 
una contribución equivalente a una cuarta parte del produc -
to bruto interno,en 1970 pasó a representar un 22$; en 1982 
el valor de las exportaciones de origen agropecuario fué del 
78^ del total del país en 1970; porcentaje que descendió al 
67^ en 1981. 

En 1982 la producción agrícola aportó el 53$ del pro 
ducto bruto interno sectorial; la pecuaria el 39^ y otras 
producciones el 
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El sector agropecuario cumple un papel fundamental 
en el logro de los objetivos generales del plan cambio con 
e idad, en es oe ^.-.^r la política agropecuaria busca in-
crementar la capacidad de producción de los alimentos que 
demanda la población colombiana, generar las divisas nece-
sarias por concepto de exportaciones para contribuir al de 
sarrollo general del pais y elevar el nivel de vida de cam 
pesinos y trabajadores del agro. Para tal fin, es indis -
pensable reactivar el sector hasta alcanzar una tasa anual 
promedio de crecimiento del 4$. 

La estrategia de desarrollo sectorial está dirigida 
a acelerar los aumentos en productividad y crear las bases 
de un crecimiento auto-sostenido mediante el impulso de la 
investigación y la trasferencia de tecnología; la mayor 
atención se deberá dar a la puesta en marcha en forma in -
mediata de agresivas campañas de fo:_ento cuyo componente 
básico será la trasferencia de los proyectos tecnológicos, 
dando prestación a los pequeños y medianos agricultores y 
ganaderos en este aspectovse ampliará y mejorará la asisten 
cia técnica estatal y privada y se promoverá una efectiva 
part i c i pa c i ón gremia1. 

Indudablemente la trasferencia, conjuntamente con 
los programas de capacitación formal, 3on un importante 
instrumento para elevar la calidad técnica del talento hu-
mano dedicado a la producción agropecuaria y para trasfor-
mar la agricultura mediante la aplicación de la ciencia a 
la solución de los problemas de atraso. 

Los indicadores sociales de la población rural coT 
lombiana; aunque han registrado algunas mejoras en los úl-
timos años continúan ampliamente rezagados con respecto a 
la población urbana. Este atraso sólo puede superarse con 
una política integral de desarrollo campesino dirigido a 
mejorar las condiciones económicas y sociales de los habi 
tai.tes rurales. 

El mejoramiento de los niveles de vida de la pobla-
ción rural constituye un objetivo central y principal de la 
política del plan, para cuyo logro se ha diseñado vina es -
trategia en la que se contempla dar el decidido estimulo a 
la participación comunitaria en las diversas fases de desa 
rrollo de los programas y en los diferentes niveles de la 
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toma de decisiones. 
Se pretende la movilización de las instituciones en 

o; o el sector para motivar, capacitar, educar, y en tér-
minos generales elevar la capacidad productiva del campesi-
no. 

¿1 sui-programa de desarrollo ocial del plan cam -
"bio con equidad pretende elevar las condiciones de la vida 
de familia, mejoran' o sus oportunidades de promoción social. 

El componente de la salud se orientará hacia la aten 
ción primaria? el de educación hacia la capacitación de maes 
tros, la adecuación ae curriculum a las necesidades rurales la 
nuclearización del proceso educativo, y la participación -
más activa de los estudiantes; y el saneamiento de vivienda 
hacia el suministro de agua potable y cualitativo de las con 
diciones de vida del campesinado. Estos componentes conta -
ran con el apoyo de entidades como: Ministerio de Salud, 
Educación, ICA, SENA; de esta manera se pretende integrar al 
campesino al desarrollo social y económico del país." 

El incr ento en los precios de los productos agro-
pvcur ríos ian obligado al cons midor a destinar buena parte 
d̂  si c ingresos a la satisfacción parcial de 3us necesidades 
vitales y a aplazar el consumo de productos manufacturados. 
Pro ble- as como los altos costos de la producción, el bajo ni 
vel tecnológico, el estancamiento de la producción, la esca-
sez de recursos humanos calificados y de verdaderos empresa-
rios agrícolas han incidido en la inestabilidad de los pre -
cios - rícolas. Se impone entonces una política de reactiva 
ción de la oferta agrícola que reduzca el impacto de este -
sector en la canasta de consumo básica, con el objeto de li-
berar in. resos para otros consumos mediante el aumento de ca 
pacidad y eficiencia productivas; se hace indispensable así 
micro, una políica clara y efectiva de apoyo al sector y de 
la racionalización del uso de los factores productivos que 
conduzca a una estabilización de las condiciones de produc -
ción y comercialización, la introducción de herramientas co-
mo la . 1; ición debe conducir a la definición del papel de 
cada una de las regiones en el contexto agropecuario. ( Ver 
Plan de desarrollo cambio con equidad. Págs: 77-79-81). 
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Se debe garantizar a la agricultura y a la ganadería 
la disponibilidad de un acervo importante en tecnología ade -
cuada a nuestras condiciones, por medio del impulso a la in -
vesti ación y a su trasferencia. Tal disponibilidad deberá 
dar como resultado una mejor utilización de las tierras ac -
t almente vinculadas a la actividad agropecuaria y ampliar la 
frontera mediante la reproducción y adecuación incorporando 
tierras hoy al margen de esta actividad» (Ver Plan de desarro 
lio cambio con equidad. Págs: 60-62-63-66-68). Es necesario 
p^omul. ar medidas que sustituyan el actual régimen de tenen -
cia de la tierra logrando una redistribución más justa y en -
tregando la propiedad a quienes verdaderamente integran a ella 
su fuerza de trabajo, se requiere con urgencia facilidades pa-
ra el crédito agropecuario con bajos intéreses y sin interine -
diarios, es preciso extender los programas de educación formal 
(ITAS) y no formal (SEtiA-DIil). Paralelamente a las medidas se-
ñaladas anteriormente se precisa crear, mejorar y fomentar to-
do un conjunto de programas y obras de infraestructura en to -
dos los ordenes, vías, vivienda, salud, servicios públicos, 
educación que cimiente y fortalezca las reformas sociales que 
se pongan en marcha y sirvan de acicate al campesino para per 
manecer en su fundo evitando su éxodo a las ciudades donde sió 
lo se constituirá en uno más de esos marginados _ue conforman 
los cinturones de miseria de las grandes ciudades. 

El sistema educativo influye ciertamente de ima mane» 
ra directa en todo lo que puede llamarse bienestar, progreso y 
desarrollo de las comunidades mediante la provisión de los co 
nocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la reali 
zación de un trabajo. Pese a la notoria expansión de las 
oportunidades de educación pública en el pasado, subsisten 
aun problemas críticos. Es verdad que en las ciudades prác -
ticamente se ha asegurado para todos el acceso a la educación 
básica primaria, pues la tasa de escolaridad era del 98$ en 
1982. Sin embargo, en muchas regiones marginales del campo 
carece el niño de toda opción, dado que la tasa rural fue só-
lo del 67$. De otra parte, existe deserción: en las ciuda — 
des sólo habia terminado en 1979 la mitad de quienes se habían 
matriculado en 1976 y en el campo sólo 17 de cada cien; en -
1980 un 46$ ds los maestros carecían de formación académica -
adecuada. La investigación educativa era poca, y los colegios 
no contaban con suficiente implementación de laboratorios de 
práctica. 
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Como se ha indicado, todas las estadísticas educati-
vas demuestran que existe una p-LOjgunda arecha en calidad, va 
riedad y extensión de oportunidades educativas entre el cam-
po ¿ la ciudad. 

Las políticas uisenadas para llevar más y mejores 
servicios sociales al campo serán fundamentalmente para au -
mentar el bienestar de la población campesina y para llevar 
su capacidad productiva. fuera de toda duda, puede aflimar-
se que una mejora en la calidad educativa garantizará en el 
futuro mayor eficacia en la trasferencia de tecnología." 

Asi lo expresa en ^u artículo primero del decreto 
080 de 1974, al definir el propósito de la educación media: 
"Ce entiende por educación media la etapa de formación edu-
cativa, posterior a la educación elemental, durante la cual 
el alumno tiene la oportunidad de complementar su formación 
integral, identificar sus intereses, aptitudes y habilida -
des y capacitarse prácticamente para continuar estudios su-
periores o desempeñar eficientemente una determinada fun -
ción en au comunidad." SI decreto 14-19 de 1978 en su ar -
tículo tercero literal séptimo u.efine como uno de los fines 
del sistema educativo "Promover en la persona la capacidad 
de crear, auoptar y trasferir la tecnología que requiere en 
.LOS procesos de desarrollo del país". Una de las modalida-
des más importantes de la educación es la que orienta sus 
vocacionaies hacia las áreas agropecuarias, modalidad que 
por toao lo expuesto anteriormente cobra singular importan-
cia ¿ dignificación en momentos de coyuntura económica donde 
ei sector agropecuario está llamado a generar recursos que 
alivien la crisis que afrontamos en todas las órdenes. 

Existen en ¿uatioquia en la actualidad seis con 
i,..A. de carácter departamental, están ubicados en zonas de 
gran potencial de recursos agropecuarios como son el Suroes-
te y el Magdalena Medio. Un buen número de jóvenes se £ 0 r _ 
Lian allí actualmente, ellos serán, los iuturos ganaderos, -
apicultores o administradores ae es Las ricas comarcas» por 
lo tanto es necesario uotar a estos centros de educación de 
uoda una infraestructura que garantice la calidad de la en -
ófc__anza¡ planta física cien dotada y comoda, recursos didác-
ticos suficientes, talleres, labora uoj. ios de experimentación 
una buena granja con establos, galpones y terrenos para cul-
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tivos, donde la teoría ^p combine con la práctica, equipos 
aerícolas como maquinaria, bombas ue aspersión y fumiga -
ción etc; una planta de personal docente muy calificada con 
amplia experiencia, bien escalafonados y con posibilidad de 
recibir cursos permanentes de actualización y capacitación; 
vx^oulación directa con otras entidades del sector agrope -
cuario como el xCA, b-JIA, reaeración de Cafeteros que pres -
ten servicio de asistencia técnica etc; además es indispensa 
ble que se cuenle con "bibliotecas, campos deportivos y se 
propicien actividades culturales» los uétoaos y técnicas de 
enseñanza deben estar muy de acuerno con el tipo de modali -
dad agropecuaria, los pensumes y programas adaptarse a las 
nbcesj-oades del medio e intereses del alumno, ofreciendo un 
servicio educativo de alta calidad en esta modalidad los re 
sultaaos ¿.oaran notarse a corto, mediano y largo plazo. -
(Ver Plan de aesarrollo cambio con equidad., j j I sistema na-
cional ue educación. Págs: 238.) Al interior del establecí 
miento educativo se reducirán los Índices de mortalidad aca 
démica y deserción escolar, aumenúandose la retención. Al 
proyectarse a la comunidad, al medio podra notax*se un incre^ 
mentó de la productividad de las tierras al incorporar a 
ellas el trabajo de fuerza laboral calificada que poco a po-
co irán desplazando los viejos métoaos de la agricultura tra 
aicional basados en una explotación extensiva de la tierra, 
por otra basada en un aprovechamiento racional del suelo y 
los recursos naturales. 

Partiendo de los anteriores planteamientos, he con-
siderado de gran importancia y utilidad realizar un estudio 
descriptivo sobre el desarrollo de la modaliaad y la sitúa -
ción actual de los E.E. con M.A. que funcionan en el departa 
mentó de Anoioquia y que dependen directamente de la Secretaría 
de Educación y Cultura, jub importante este estudio por que -
servirá de punto de partida a nuevas investigaciones; dará un 
conocimionuo detallaao del funcionamiento actual de estos cen-
tros a la institución oficial encargada de su dirección como 
es la Secretaría de Educación, con el fin de tener elementos 
que le permitan delinear políticas, planes, y proyectos ten -
dientes a su mejoramiento. Además muy pocas investigaciones 
se han dedicado hasta el momento a realizar estudios sobre e_s 
tos centros educativos. Lo que existe sobre el tema es una -
gran cantidad de material disperso que me propongo reunir, -
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ordenar, y analizar para luego presentarlo a consideración de 
los lectores. Para darle una verdadera fundaiDentación a esta 
primera parte de revisión de bibliografía haré un trabajo de 
campo en el cual píetendo recoger la opinión de directivas, 
profesores y alumnos acerca de la calidad con que se ofrece 
el servicio educativo en la actualidad en estos centros de 
enseñanza, calidad expresada en términos de algunos indica-
dores relacionados con el quehacer pedagógico que se vive 
al interior del centro docente y con factores al exterior de 
la institución pero que influyen directamente en la calidad 
del servicio educativo que allí se presta. 

Con el fin de darle suficiente orden, coherencia y 
claridad al trabajo lo he dividió en cinco capítulos que -
responden a igual número de objetivos y que pasó seguida -
mente a presentar: 

Capitulo Primero: Aspectos físicos y económicos del 
Suroeste y Magdalena Medio. 

Capít lo Segundo: Aspectos sociales del Suroeste y 
del Magdalena Medio. 

Capítulo Terfiero: Comportamiento de la fuerza la-
boral en el Suroeste y Magdalena Medio. 

Capítulo Cuarto: Los Establecimientos Educativos 
oficiales del departamento de Antioquia con modalidad de ba-
chillerato agropecuario. 1982 

Capítulo Quinto: Algunos indicadores de la calidad 
de la educación en los establecimientos educativos oficiales 
de carácter departamental con modalidad de bachillerato agro-
pecuario en Antioquia 1982 
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ASPECTOS FIoIGCS Y iüCOI,OMI€OS Di¿L SUüO^STE Y D^L 
LiAGDALulíA K&DIQ. 

loe establecimientos de educación con modalidad 
agropecuaria objeto del estuuio están localizados en dos 
ricas regiones ^el departamento ae Antioquia, la región del 
Suroeste de marcada tendencia hacía la agricultura, y la re 
gión del Magdalena Medio con más tradición ganadera» 

En este primer capítulo pretendo realizar una ca-
racterización socio-eeonó:rica de estas dos zonas con el fin 
de dar a la investigación este fundamental elemento concep-
tual al momento de relievar la importancia que los estable-
cimientos educativos con modalidad agropecuaria pueden cum-
plir en el desarrollo social y económico de las respectivas 
regiones en que están inscritos. En lo económico, es impor 
tante detallar el potencial de recursos agrícolas y pecua -
rios que poseen y las posibilidades de una explotación más 
racional si se cuenta con una fuerza laboral más tecnifica-
da, en lo social, es de gran significación mirar las foimas 
de tenencia de la tierra que allí se dan, las relaciones de 
producción que ello suscita y la influencia que esto ejerce 
sobre el desarrollo socio-económico de las zonas de estudio. 

Hago por separado la caracterización de cada re -
gión geográfica con el fin de darle más claridad al tema.+ 
Inició con el Suroeste. 

A. REGION DEL SUROESTE. ASPECTO FISICO9 

I. localización: La región del Suroeste An-
tioquefio se encuentra localizada dentro de las siguientes 
coordenadas geográficas: Latitud líor te 62 38' 15". La ti -
tud Sur 52 28» 31". Latitud Este 752 37' 10" M. de G. Lon-
gitud Oeste 762 50« 31" M, de G. VER MAPA Nro. 1. Localiza 
ción (Puente censo agropecuario. Gobernación de Antioquia -
ME). 

+ FUENTE: Anuario Estadístico de Antioauia. 1978 
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2„ Topografía: La región que se encuentra loca-
lizada en su mayor parte sobre las cordilleras Central y 
Occidental, presenta una topografía abrupta diferenciada 
por la presencia del Rio Cauca, el cual la atraviesa de Sur 
a Norte conformando topográficamente dos sub-regiones; una 
localizada en la cordillera occidental y otra delimitada 
por la misma y constituida por los Valles de los Rios Atra-
to y Penderisco. 

Desde el punto de vista físieo»espaeial y socio-
económico, el Suroeste comprende tres sub-regiones a saber: 

Sub-Región A: Localizada sobre la cordillera cen 
tral, se caracteriza por ser una región tradicionalmente ca 
fetera, minera y ganadera sobre el cafíon del Cauca. Está 
conformado como se indica a continuación* 

Municipio Area Km Altur.sobre N.M. T.Media en 

Amagá, 84 1392 21 
Aiit ;elopolis, 86 1900 18 
Fredonia, 247 1800 20 
Titiribí, 142 1552 21 
Venecia, 141 1350 2o 

700 

Sub-región B: Ubicada sobre la cordillera occiden 
tal, se caracteriza por ser una región tradicionalmente ca -
Tetera} ganadería extensiva en los Valles del Rio Cauca y 
San Juan* Esta configurada por los siguientes municipiosa 

2 Municipio Area Km Al tur, sobre H.M. T.Me di a en 2C. 

Andes, 444 1537 21 
Betania, 198 1550 22 
Bolivar, 282 1200 21 
Jardín, 224 1750 19 
Jerico, 193 2000 19 
P. Rico, 113 1942 19 
Salgar, 418 1250 19 
Tarso, 119 

1991 
1325 22 
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Sub-región C: Localizada sobre la cordillera cen-
tral. Amplias zonas de la sub-región son dedicadas a la ga-
nadería extensivas» Esta sub-región la conforman los muni -
cipios de: 

Municipio Area Km Altur»sobre N.M. T.Media 2C, 

Betulia, 252 
Caycedo, 221 
Concordia, 239 
Urrao, 3965 

1600 

1800 

2000 

1800 

19 
19 
19 
20 

4677 

El Mapa Hro. 2 nos muestra la región con su respec 
tica sub-regionalización. (Puente censo agropecuario. Gober-
nación de Antioquia DAP). 

3. Geología: En la configuración superficial del 
suroeste se distinguen geo-formas de varias categorías: las 
de primer orden comprenden las montañas y cordilleras, mese-
tas o altiplanos, pequeñas llanuras aluviales y comarcas o 
regiones de colinas; las de segundo orden o geo-formas meno-
res son las terrazas o abanicos aluviales y también los peño 
nes; se han descrito otras formas menores como la acumula -
ción de rocas que aparecen con frecuencia en cañadas o depre 
siones del terreno. VEB MAPA Nro.3» Sobre Geología. (Puente 
censo agropecuario. Gobernación de Antioquia. DAP)» 

4. Climatología: Todas las cabeceras municipa -
les que comprenden la región se caracterizan por estar en 
piso térmico templado, el cual comprende los terrenos que se 
encuentran entre los 1000 y 2000 metros de altura sobre el 
nivel del mar con una temperatura no inferior a los 252 cen-
tígrados y no superior a los 212 c., con tendencia al calor 
y al frió en sus límites superiores e interiores respectiva-
mente, siendo estas variables en altitudes de 400 metros se-
gún las características. 

El clima con tendencia al frió es propio para el-
cultivo del frijol^ papa y otros; el clima con tendencia -
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a cálido es propio para cultivos de cacao, caña y el clima 
templado con altitudes que oscilan entre los 1200 y 1800 
son óptimas para el cultivo del café. El promedio de hume-
dad relativa es del 75$> los meses de julio y agosto tienen 
los valores más altos relativos a lúa solar, siendo lo más 
bajos los meses de octubre y noviembre en los cuales se re-
gistra la nubosidad, 

5. Ecología: la región esta influenciada por la 
presencia de las cordilleras central y occidental y por los 
movimientos de masa de aire procedentes de las cuencas hi — 
drográficas de la Costa Pacifica, factores que determinan 
una ecología que comprende desde zonas secas hasta zonas 
muy húmedas ó lluviosas. 

A lo largo del Eio Cauca se encuentra en formación 
seca tropical, en las vertientes de las cordilleras, las for 
maciones sub-tropicales con humedad mayor que en la anterior 
y hacia las partes altas, las zonas frias y húmedas. Hacia 
la Costa Pacifica están las formaciones cálidas y de abundan 
tes lluvias. VEJ¿ MAPA Nro.4 (Puente censo agropecuario. Go -
beraación de Antioquia DAP). 

6. Suelos: De las siete clases en que se encuen-
tra, clasificado el departamento de Antioquia en la región 
del Suroeste se enctientran cinco de ellas como se indica a 
continuación: 

Clase tercera: Son suelos parcialmente aptos para 
agricultura y ganadería intensiva de uso ocasional, de relie 
ve plano cóncavo no susceptible de erosión» 

Clase cuarta: Son suelos aptos para ganadería, de 
relieve plano ondulado o quebrado con fragmentos gruesos eme 
se destruyen con el laboreo. Deben ser usados para pastos, 
en las partes de mayor pendiente se puede cultivar café, ca-
cao, frutales, caña de azúcar. 

Clase quinta: _on suelos apropiados para bosques, 
ganaderías extensivas y cultivos pencanentes o semi-perma -
nentes (café, cacao, frutales, caña de azúcar, fique) 
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Clase sexta: Son suelos apropiados para "bosques 
por su relieve escarpado con abundantes fragmentos gruesos 
muy susceptibles de erosión. 

Clase séptima: Son suelos irrecuperables por que 
están localizados a alturas mayores de 4000 metros. 

los mapas 5 y 6 nos muestran el uso actual y po-
tencial de los suelos del Suroeste Antioqueño. (Fuente cen 
so agropecuario. Gobernación de Antioquia DAP). 

7. Higrografía: Todos los municipios de la re-
gión poseen fuentes propias, pero dos de las más importan-
tes hoyas geográficas colombianas tienen parte en la región 
a saber: La Hoya del Rio Cauca y la del Atrato. VEB MAPA -
NrOo 7 (Puente censo agropecuario. Gobernación de Antioquia 
DAP). 

8. Recursos Forestales: Los recursos forestales 
se encuentran principalmente hacia el occidente de las sub-
regiones B y C y se encuentran caracterizadas asi: 

Bosques Naturales: Están localizados en limites 
con el Chocó y abarca parte de los municipios de Betania, 
Andes, y Jardín, siendo el número de especies muy abundan -
teso 

Bosques Desgregados: Se encuentran localizados 
donde existen los bosques naturales, pero en el cual ha in-
tervenido el hombre por facilidades de transporte y penetra 
ción. 

El Mapa Nro. 8. muestra los tipos de bosques pre-
dominantes en la región del Suroeste (Puente censo agrope -
cuario. Gobernación de Antioquia DAP). 

B. REGION DEL SUROESTE. ASPECTO ECONOMICO. 

1. Recursos Agrícolas: Por los aspectos fí 
sicos propios de la región al igual que ciertas caracterís 
ticas de tipo socio-económico han definido la región del 
Suroeste como productora de café, alrededor del cual se cul 
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Municipio de Jerico: 

Productos principales! 
Productos secundarios: 
Productos nuevos: 

café, plátano, 
maiz, frijol, yuca, 
hortalizas. 

Municipio de Pueblo Rico: 

Productos principales: café, caña, plátano, 
Productos secundarios: maiz, yuca, frijol. 

Municipio de Salgar: 
Productos principales: café, plátano, maiz, yuca, 

caña. 
Productos secundarios: maiz, yuca, frijol, pláta-

no, cacao. 

Sub-región C: 

Municipio de Urrao: 
Productos principales: maiz, frijol, caña, papa, 
Productos secundarios: hortalizas, maiz, frijol. 
Productos nuevos: café, frutales, hortalizas, 

Municipio de Caycedo: 
Productos principales: café, maiz, plátano, caña. 
Productos secundarios: maíz, yuca, frijol, cabuya, 

Municipio de Betulia : 
Productos principales: 
Productos secundarios: 

café, caña, yuca, plátano, 
cabuya, maiz, frijol,cacao. 

Municipio de Concordia: 

Productos principales: café, cafa, yuca, plátano. 
Productos secundarios: cabuya, maíz, frijol, cacao. 

Volumen de la producción agrícola: el producto a 
analisasr es el café, por ser el de mayor importancia y el -



37 

primero de la región. El incremento de su cultivo con me-
jores variedades respecto a los anteriormente existentes, 
además de la mayor utilización de abonos y asistencia téc-
nica y mano de obra calificada ha hecho que la productivi-
dad aumente con relación a la presentada en 1970 de acuer-
do al censo cafetero. Según éste, el promedio rural que 
para el año antes citado era 696,6 kilos (superior al pro-
medio departamental para la misma fecha), se pasa a 750 ki 
los y más, de acuerdo a la tecnificación en cada explota -
ción en 1978, que favorece el eumento de la producción» A 
nivel sub-regional se da lo siguiente: 

La sub-región A: que produce aproximadamente el 
27$ del grano de la región, tenía una productividad en 1970 
de 717» 1 kilos (superior a las demás regiones), pasando a 
ser en 1978 (según la visita a la región del suroeste apro 
ximadamente igual al promedio regional para el mismo año 
(750 Kilos). 

La sub-región B: de mayor producción cafetera, 
ha tenido los mas altos incrementos en la productividad, 
pasando de 705 kilos en 1970 a 800 ó más en 1978 o 

La sub-región C: donde los municipios de Betulia, 
y Concordia son'los más representativos, que conjuntamente 
con los demás producían en 1970 el 10$ del total de la re-
gión, no alcanza el promedio regional de 1978. Esto se ex-
plica dado que la mayor asistencia técnica y crédito para 
el cultivo de café se encuentran especialmente en las sub-
regiones anteriores. 

En otros productos la situación presentada es la 
Siguiente: el cacao disminuyó su participación relativa 
respecto al departamento, y el aumento de la producción fí 
sica durante el periódo 1970-1976 fue inferior, indicando 
que son otras regiones en donde ma^or impulso ha tomado di 
cho cultivo. 

El fique, la panela y la yuca tienen comportamien 
to similares al presentado en el departamento ya que su pro 
ducción ha disminuido respecto a la de 1970. Sin embargo 
la panela y la yuca generadas en Suroeste lo que represen -
tan aproximadamente 20.4$ y el 41$ del total departamental, 
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se constituyen en otro de los productos con peso a nivel 
regional. 

El crecimiento relativo de la producción de maíz 
el cual fue de 6.5$ anual, es inferior al del departamento 
y en términos absolutos no es muy representativo, puesto 
que sólo representa el 0.3$ de la producción. 

El frijol, no solamente disminuye su participa -
ción relativa respecto al departamento, al pasar de 4.1$ 
en 1970 a 1.5$ en 1976, sino que también presenta un decre 
cimiento en términos absolutos, contrario al departamento, 
donde la producción se incrementó aproximadamente en -
10.000 toneladas. 

La participación relativa en frutales, no ha te-
nido variación y sobrepaga el 13$ lo que indica que es otra 
rama importante en la producción agrícola. 

La de papa en la región, se realiza básicamente 
en el municipio de Urrao y es muy poca la representación 
que tiene al Igual que las hortalizas» 

En síntesis se destacan los siguientes productos 
a nivel regional, respecto al total departamental: pláta-
no 58.8$, café 50.3$, yuca 40.9$, panela 20.4$, fique 15.3$ 
y frutas 13.5$ para el año de 1970. 

Es importante anotar que la distribución de la 
producción agrícola a nivel sub-regional, se puede hacer 
en forma aproximadamente de acuerdo a las cifras que arro-
ja el censo aafetero de 1970. Según este, el mayor produ£ 
tor de café es la sub-región B, con el 63.0$ de la produc-
ción regional o sea ĵ ás de la mitad del total departa: en -
tal, siguiendo la sub-región A con el 26.9$. 

La producción de plátano es muy similar en las 
sub-regiones anteriores, mientras las sub-región C, sólo 
produce el 9.7$ del total regional. 

El mayor productor de caña es la sub-región B, 
como en los demás productos excepto papa, lo que hace que 
dicha región sea la más importante desde el punto de vista 
de la producción agrícola. 
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La sub-región C, sobresale en las producciónes 
de frutales (19.8%), yuca (16.5$), maíz (28.7$), fique 
(44.7$), hortalizas (25.3$), papa (110$), y cacao (122.6$) 
de la producción regional» 

El cuadro Uro. 2 nos muestra un resumen del volu 
men de la producción en cada sub-región del Suroeste. (F^en 
te censo agropecuario, cálculos DAP, Secretaria de Agricul-
tura, Federación Nacional de Cafeteros). 

2. Recursos Pecuarios: 

El panorama que presenta la actividad ganadera 
departamental en el año de 1970 según el censo agropecuario, 
coloca a las regiones del Magdalena Medio, Suroeste, Norte, 
Nordeste y Urabá como las de mayor existencia de ganado va 
cuno. Para 1970 el peso relativo del Magdalena Medio en -
téuominos del valor de la producción es superior a las de -
más regiones. Suroeste en este aspecto, igual que en el 
anterior ocupa la segunda posición con el 16.3$, las demás 
regiones cambian de lugar, colocándose en el tercer, cuar-
to y quinto puesto el Bajo Cauca, Oriente y Norte respectji 
vamente. 

En 1976 la situación presenta variaciones impor-
tantes se observa la región de uraba con el 12.4$ de las 
existencias del departamento, sólo por debajo del Magdale-
na Medio» La región del Suroeste sigue en orden de impor-
tancia a Urabá, con un peso relativo del 12.2$ continuando 
Oriente y Norte. 

Se nota una disminución relativa de la producción 
ganadera, del suroeste respecto a otras zonas del departa -
mentó como Bajo Cauca, Magdalena Medio, y Urabá donde esta 
actividad se ha incrementado notoriamente en los últimos -
años. 

Se nota un crecimiento regional inferior al del 
departamento, en el primero para el periódo 1970-1976 la 
actividad creció a una tasa promedio anual del 43.6$ en -
tanto, el segundo lo hace al 51.5$ por igual periódo que 
se refleja en una menor participación de la producción re-
gional respecto al departamento. En el segundo año, en -
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1970 suroeste representaba el 16.3$ del valor departamental 
ascendiendo hasta el 18$ en 1973. De aquí en adelante des-
ciende rápidamente hasta el 14.4$ en 1976, inferior al por-
centaje en 1970. Esta disminución se debe al volumen cada 
vez menor de inversión en la actividad pecuaria de la región 
con respecto al departamento, lo cual se había detectado en 
las existencias de la región al bajar estos en términos re 
lativos respecto al año 1970. 

Volumen de producción: Una definición de la ma -
yor o menor importancia de la actividad ganadera en cada 
sub-región es posible obtenerla a partir de los datos del 
censo agropecuario de 1970 y la estimación de la población 
vacuna para 1976 que aparecen en el CUADRO Nro. 3 Recursos 
pecuarios. (Puente censo agropecuario de Antioquia 1971: -
Anuario estadístico de Antioquia, Estimación de población 
bovina). 

De las 213.150 cabezas de ganado existentes en 
Suroeste en 1970, a las sub-regiones A, B, C, les correspon 
de el 20.3$, 39.2$ y 40.5$ respectivamente, lo que sitúa a 
la última como la más importante dentro de la actividad pe-
cunaria. Es de anotar que Urrao absorve más de las dos ter 
ceras del ganado existentes en la sub-región C, constituyen 
dose así en el municipio más importante no sólo en la sub-
región sino a nivel global. 

Para 1976 en cuanto a existencia se presenta una 
variación significativa en las diferentes sub-regiones: 
la sub-región C crece menos en actividad ganadera aue la 
sub-región B, haciéndolo la primera en un 3.3$ anual mien-
tras la segunda crece a un promedio del 4.9$. 

Dicha situación indica que la vinculación de ca-
pital a la actividad ganadera en la sub-región B para el 
periódo 1970-1976, fue en términos generales superior que 
en el total de la sub-región C, la actividad ganadera en 
la sub-región C viene perdiendo peso debido a que el muni-
cipio de Urrao se esta estancando la inversión en ganade -
ría. Además, por ser éste el más sobresaliente a nivel 
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sub-regional y regional contribuye junto con la mayoría de 
los deLás municipios, a que suroeste pierda importancia 
dentro de la actividad ganadera en el contexto departamen -
tal«, 

Es importante resaltar lo ocurrido en la sub-re -
gión A, si bien esta es la de menor participación dentro de 
la ganadería en suroeste (23.5%) para 1976, dicha sub-re -
gión presento el mayor incremento porcentual para el perió 
do 1970-1976 especialmente en los municipios de Predonia, 
y Venecia, los cuales alcanzan variaciones en los munici -
pios de 72.1$ y 65.2$ respectivamente, lo que indica que 
la sub-región A viene aumentando la inversión de capital en 
ganadería relativamente en mayor proporción que en las de -
más sub-regiones, lo anterior, debe ser aprovechado para 
buscar una diversificación de la producción agropecuaria 
dado que ya existe un elemento esencial, cual es la dispo-
sición favorable de los productos hacia la ganadería. Tam 
bién se puede mirar desde el punto de vista del mayor auge 
que tiene la actividad pecuaria de otras regiones especial 
mente Urabá, Magdalena y Bajo Cauca, donde se vienen vin -
culando más tierras a ganadería, mientras en Suroeste, des 
pués del alza del precio del café, se están efectuando in-
versiones y vinculación de tierras mayormente al anterior 
producto agrícola. 

Producción de leche: Para finalizar lo corres -
pondiente a la producción vacuna se hace -un comentario bre 
ve sobre la leche. Esta, viene disminuyendo su participa» 
ción relativa respecto al total del departamento. Mien -
tras para el año de 1970 representaba el 3.3$, el 1976 só-
lo alcanza el 2.5$ del total departamental, coincidiendo 
con lo anotado en la producción bovina. 

Si se hace una comparación entre el valor de la 
producción vacuna y el de la leche se puede decir, que es-
ta última tiene un crecimiento inferior, la producción de 
leche durante el periódo 1970-1976 varió el 75.5$, en cam-
bio en vacunos para igual periódo, fué del 261.5$. Dicha 
situación, no es más que el reflejo de ser Suroeste una re 
gión básicamente dedicada al levante y ceba de ganado. VER 
CIV.DR0 Nro. 4 Sobre actividad dominante en ganadería. 
(Puente Anuario Estadístico de Antioquia.Información reco-
pilada en la región). 
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Producción de Pordinos: La región Suroeste se 
ha caracterizado por ser una de las mayores representan-
tes dentro de la producción de porcinos. El requerimien-
to de una mayor diversificación de la producción agrope -
cuaria, varias veces ya anotado, presenta el incremento 
de los porcinos como otro elemento más para la diversifi-
cación» Si bien los pequeños productores vienen siendo 
desalojados, es posible plantear el programa con los exis 
tentes dando un mayor incentivo a los medianos, para que 
estos entren a la producción en forma más organizada au -
mentando sus existencias por medio de crédito y asisten -
cia técnica» Según la misma visita a la región, se dete£ 
to que tanto los medianos como pequeños productores poseen 
instalaciones muy deficientes (cuando las hay) favoreciendo 
con ella el aumento de enfermedades y por tanto la baja en 
la productividad. Además, los cerdos fuera de ser mal te-
nidos son mal alimentados, utilizando básicamente desper -
dicios, influyendo de esta manera en el retardo de la ceba, 
el bajo peso alcanzado y por ende en la Baja productividad. 

C. REGION BEL MAGDALENA MEDIO. ASPECTO FISICO. 

1. Localización: La región objeto de estu -
dio es La localizada en el extremo oriental del territorio 
Antioqueño siendo limitada por las estrivaciones del tamal 
oriental del sistema orogràfico del departamento y el Rio 
Magdalena que la define e identifica como región del Magda 
lena Antioqueño. VER MAPA Uro.9» (Puente Gobernación de 
Antioquia DAP). 

Presenta unas características especiales por es-
tar conformada por dos zonas topográficamente identifica -
bles : üna zona alta localizada sobre el ramal mencionado 
con alturas que oscilan entre 500 y 1300 metros sobre el 
nivel del mar y una serie de ramificaciones de el con un 
relieve complicado en el cual se dan pequeñas depresiones, 
pequeños valles y cañones profundos de los rios que van a 
depositar las aguas al Rio Magdalena. Una segunda zona d£ 
limitada por una cadena de colinas altas y bajas con al tu-
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ras que oscilan entre los 500 y 1200 metros sobre el nivel del 
mar denominadas geográficamente Valle del Rio Magdalena el -
cual varía de amplitud llegando a tener 10 kilómetros en sus 
partes más angostas, este valle presenta en general terrenos 
planos y zonas de colinas con abundancia de suelos aluviales 
suelos residuales y zonales con tendencia ha ser fértiles ya 
que son aireados, sueltos y permeables, muestra además áreas 
con encharcara!ento transítorios y permanentes debido esencial-
mente a que en tiempo de invierno las aguas delRio Magdalena 
suben por encima de las orillas provocando inundaciones de cor 
ta duración,. 

Delimitación y Área: Geográficamente se encuentra loca 
lizada aproximadamente entre los 5S 42» de Latitud Sur que co-
rresponde al extremo sur del corregimiento de San Miguel (mu -
nicipio de Sonsón) y los 7fi 18' que corresponden al extreno 
Forte del área denominada Yondó. VER MAPA Ero. 9 (Puente cen-
so agropecuario. Gobernación de Antioquia. DAP). 

Superficie: El área demarcada por los límites es de -
4767 kilómetros cuadrados representados el 7.6$ del área del 
departamento, la región presenta dos sub-regiones, los munici-
pios que las integran ¿ sus áreas correspondientes se presen -
tan a continuación: 

Municipio de Yondó (parte 
de Remedios). 

El IvÁPA Ero. 10 nos muestra claramente la ubicación de 
loe municipios que conforman las dos sub-regiones. (Puente -
censo agropecuario, Gobernación de Antioquia DAP). 

2. Topografía: Podemos decir que la región del Mag-
dalena, como casi todo el territorio Antioqueño presenta en 
gran parte una topografía muy quebrada sin embargo existen -
terrenos planos y pequeñas pendientes que si permiten la uti 

Sub-región A: Sub-región B: 

Municipio de Caracoli 
Municipio de Maceo, 
Municipio de Pto. Berrio 

Municipio de Puerto Nare 
Municipio de Puerto Triunfo 
Municipio de San Luis, 
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liaación de maquinaria agrícola. 

3» Climatología: A causa del sistema orogràfico pre-
áominax̂ te, la región presenta tempera tuzas que van desde la 
templada 24SC., hasta la caliente 30^C, constituyendo así un 
factor positivo para una agricultura variada siendo limitada 
por las características del suelo y el medio ambiente. 

4. Ecología: Según el estudio sobre las formaciones 
vegetales por el Instituto geográfico Agustin Codazzi en la 
región se encuentran las siguientes formaciones: bosques -
muy húmedo tropical, bosque húmedo tropical, bosque muy hú-
medo sub-tropical, bosque húmedo a bosques muy húmedo tro -
pical, bosque pluvial sub-tropical. 

El área en bosques dentro de la región abarca el 25$ 
de la superficie con dos zonas distribuidas una al norte que 
comprende la zona de Yondó parte del municipio de Puerto Be-
rrio hacia el nor-occidente que se prolonga hacia el munici-
pio de Remedios, y otra al sur comprendiendo la parte más oc 
cidental del municipio de Puerto Triunfo. Estas reservas en 
bosques debido a las dificultades de penetración y por hallar 
se en zonas alejadas de los centros de consumo, se encuentran 
en la actualidad inexplotadas y sólo representa una fuente de 
abastecimiento forestal para el futuro. V2B MAPA NRO. 11 -
(Puente Gobernación de Antioquia DAP). 

5. Suelos: El inventario de suelos muestra lo si -
guiente: Los suelos de la vertiente alta se caracterizan 
por se muy pendientes, con condiciones ecológicas favorables 
a explotación de cultivo de carácter semi-permanente y perica 
nentes, y en mínima parte aptos para la explotación forestal. 

En el Valle geográfico las calinas altas deben desti-
narse a la explotación forestal con buenas prácticas de ma -
nejo para evitar la destrucción del suelo por la acción ero-
siva de las aguas lluvias. 

Las colinas bajas y las terrazas aluviales deben uti-
lizarse para ganadería de cría y levante pero manteniendo el 
número de cabezas recomendable, pues hay áreas donde el so -
bre pastoreo ha creado condiciones propicias a la erosión. 
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Se pueden en parte rotar con maiz y son además aptos para eul 
ti vos de frutales, especialmente cítricos. VER MAPA TOO. 12 
(Puente Gobernación de Antioquia DAP). 

6. Recursos hidrológicos: El sistema hidrográfico 
del Magdalena Antioqueño esta conformado por los siguientes 
rios principales: Rio Magdalena, Rio Ñus, Rio Rare, Rio -
San Bartolomé, Rio Ipe. VER MAPA NRO. 13 (Puente Gobernación 
de Antioquia DAP). 

D. ASPECTOS ECONOMICOS DEL MAGDALENA MEDIO. 

lo Recursos Agrícolas: 

La agricultura ha tenido en la región el mismo 
proceso de desarrollo el cual corresponde a tierras que se -
hallan también en proceso de colonización es por lo anterior 
por lo que puede estimarse esta agricultura como una agricul-
tura de transición en donde una vez explotados los bosques, 
las tierras se cultivan especialmente con maiz, luego de re -
cogerse las primeras cosechas la superficie ya abierta es de_s 
tinada a una agricultura permanente si las condiciones son fa 
vorables o en otra forma, como normalmente sucede, se destina 
a la explotación ganadera. 

El valle geográfico fue la zona que previamente fue co 
Ionizada, en el tiene su asiento principal la ganadería que -
dando la vertiente como la zona de explotación ganadera donde 
los colonos desarrollan una actividad agrícola de carácter 
tradicional, predios de minifundios como se presento princi -
pálmente en los municipios de Puerto Triunfo y Yondó. 

Algunos cultivos como el arroz, el maiz ubicados en zo 
ñas ganaderas especialmente en el valle geográfico, son expío 
ta dos con carácter comercial, empleando en su producción cier 
ta maquinaria. Los productos característicos de la región re 
ferenciados a los municipios dentro de las regiones A y B apa 
recen en el cuadro nroi 5. (fuente Gobernación de Antioquia -
DAP, Secretaria de Agricultura Antioquia.) 
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Los cultivos predominantes en la región son: el maiz, 
el arroz, el plátano, yuca, el café como producto nuevo se 
cultiva principalmente en los municipios de Caracoli, Maceo, 
otros se encuentran en experimentación como son: el sorgo, 
y el ajonjolí. La producción total estimada de los princi -
pales productos de la región con "base en la producción total 
del departamento aparece en el cuadro Nro. 5 (Fuente Gober -
nación de Antioquia DAP, Secretaria de Agricultura Antioquia. 

Este se refiere solamente a seis tipos de productos que 
son los mas importantes y por ende mas representativos en la 
agricultura regional: maíz, plátano, arroz, yuca, frutales y 
cacao. 

Analisando comparativamente las producciones generales 
en los años 70 y 76 encontramos marcadas disminuciones en to-
dos los productos llegando hasta el 53$ en el periódo para 
p.oductos como el maiz, o sea una disminución anual del 8.8$ 
le siguen en su orden la yuca 40$, arroz 24$, cacao 12$, y 
finalmente los frutales con 5$. 

Este comportamiento de la agricultura en la región es 
el resultado de la influencia de algunos condicionantess 

Agricultura de transición que convierte la superficie 
inicialmente utilizada en la producción agrícola en superfi-
cie, netamente ganadera, 

Equivocadas políticas de manejos, dificultad de con -
secución de mano de obra, canalización del crédito a las ac-
tividades ganaderas. 

Los mercados para la comercialización de los produc -
tos agrícolas están completamente determinados, convirtien -
Ü03e en igual centro de acopio; Puerto Berrio en la sub-re -
gión A y Dorada para la sub-región B, la dirección que toma 
la producción depende de la pz-oximidad de los centros de pro 
ducción de estas localidades; la cual se incrementa por la 
facilidad en sus distintos medios de transporte: El traspor 
te se realiza en su mayoría mediante dos sistemas: ferreo y 
fluvial. 

Necesidades: La agricultura de la región del Magda -

^ U- DE A, 
FACULTAD D r EDUCACION 

CENTRO DE !NVr - " CS "EDUCATIVAS 
C g D F. D 

«Mtifttt DE DOCUMENTACION 
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lena Antioquefio presenta entre otros, los siguientes proble-
mas: 

- Uso irracional del suelo a través de la utiliza -
eidn de las mejores tierras en la explotación ganadera en 
perjuicio de la actividad agrícola, 

- Conociendo el grado de acidez del suelo de la re -
gión marcadamente bajo (entre 4.0 7 4.5 P.H.) se requiere el 
empleo de un corrector (cal agrícola) con el fin de facili -
tar a los suelos la asimilación de los abonos y fertilizan -
tes, 

- La asistencia técnica prestada es insuficiente, no 
encontrando los productores especialmente los pequeños la 
manera de encontrar ma¿' or rendimiento en los cultivos, 

- Una de las principales dificultades y en parte de-
terminante del uso del suelo es la falta de vias de comunica 
ción que facilite la colocación de los productos en los mer-
cados , 

- Dificultad en la consecución de mano de obra suficien 
te para labores agrícolas, debido a la escacez de la misma y 
a la preferencia por su empleo en las actividades pecuarias, 

- Palta de crédito suficiente y oportuno, discriminando 
los pequeños productores y los productos a financiar, 

Algunos ae estos problemas han sido tenidos en cuenta 
por la Secretaria de Agricultura y Pomento del Departamento 
y han sido solucionados parcialmente por esta dependencia. 

2«, Recursos Pecuarios, 

Las actividades pecuarias de la región se circuns-
criben esencialmente a la ganadería de vacunos, dedicando para 
ellos las mejores tierrasj esta actividad se orimta al ganado 
bovino para carne, siendo la principal actividad económica de 
la región: las especies menores como la porcicultura y la -
avicultura son consideradas como actividades secundarias y se 
llevan a cabo en forma rústica como labor familiar, como com-
plemento de las labores agrícolas en las zonas de vertientes 
y como mtdio para obtener ingresos adicionales o para mejorar 
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en parte la dieta alimenticia. El ganado caballar y mular 
es utilizado en toas las actividades agropecuarias sin lie 
gar ha tener el peso que en la economía de la región tie -
nen los vacunos, ya que a través de ellos se sacan los pro 
ductos a los centros poblados en aquellos lugares en los 
cuales falten vías de comunicación o se utilizan como im -
plementos necesarios en el laboreo» 

Estimación de la población bovina: La región del 
Magdalena es la de mayor participación en la población gana 
aera del departamento con un 13$, siguiendo en su orden Ura 
bá y Bajo Cauca entre los productores de ganado de leche» 

CUADRO Uro» 6. (Fuente censo agropecuario, Gobernación 
de Antioquia DAF). 

Son varios los aspectos que inciden en la producción 
de carne entre otras: el porcentaje de natalidad calculado 
por la Secretaría de Agricultura en un 53$ para la región 
el porcentaje de mortalidad aproximadamente 10$ el porcen -
taje de extracción que es en última instancia el parame tro 
que mide la disponibilidad de corrección en un momento da-
do y que hayan datos suministrados por la Secretaría de A-
gricultura se aproxima a un 14$ y la edad de sacrificio que 
es de aproximadamente 4 años. 

Be acuerdo a la tendencia observada, la región del 
Magdalena, es la que mayor partic pación ha tenido ai valor 
total de la producción pecuaria departamental a través de 
los diferentes años, con aumento siempre sostenido no sólo 
en valor sino también presumiblemente en el número de caire 
zas producidas, lo cual no ha ocurrido en otras regiones don 
de se notan apreciables variaciones en la participación al 
valor de la producción del departamento e incluso disminu -
ciones en el porcentaje de participación en algunos años en 
regiones ganaderas como Urabá y Bajo Cauca. 

Principales Razas y Cruces: El tipo predominante en 
la región es el cebú cruzado generalmente con razas mestizas 
provenientes de la costa, existe un alto porcentaje de blan-
co oreginegro (BOU) cruzados con cebú, pardo suizo y Romo -
Simuano, en algunas fincas se ha tratado de experimentar con 
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búfalos los cuales por su resistencia a los climas cálidos 
y a las plagas propias de zonas cenagosas podrían ser ap -
tos para algunas zonas del valle geográfico. 

Principales Pastos: En la Región del Magdalena Me-
dio podemos mencionar los siguientes pastos: la grma na tu 
ral, el pasto puntero, el pará o admirable, y el india. -
Algunos ganaderos se han interesado en la siembra y adapta 
ción de los pastos yaragua y pangóla los cuales son de bu£ 
na calidad pero su implantación resulta costosa. 

Sistemas de Pastoreo: En la región predomina el pas 
toreo extensivo, presentándose vina carga deficiente debido y 
más que todo a factores de tipo económico para la consecu -
ción de reses; sin embargo en algunas fincas se produce ex 
ceso de carga, debido al desconocimiento por parte de mu -
chos ganaderos del sistema de manejo de los pastos. Las ex 
Flotaciones mas grandes utilizan distemas de pa.toreo alter 
no con rotación de potreros y baja capacidad de carga, au -
sentismo del ganadero y uso tecnológico tradicionales y em-
píricos por parte de los administradores. 

La capacidad de carga por hectárea calculada para la 
región por la Secretaría de Agricultura es de aproximadamen-
te 0.86$ cabezas por hectárea, es una de las mas altas del 
departamento. 

Estado Sanitario: La3 enfermedades más comunes en 
los ganados de la región son en orden de importancia, por su 
incidencia las llamadas fiebres de garrapata, las intoxica -
ciónos por malezas y la neumoenteritis. 

A pesar de los esfuerzos hechos por diversas entida -
des vinculadas al sector no existe -un plan sincronizado en la 
prevención de enfermedades, a veces los ganaderos, confunden 
algunas enfermedades, tal es el caso de los carbones sintóma 
tico y bacteridiano, resultando áe esa confusión la aplica -
ción de -vacunas en casos innecesarios y viceversa. Un gran 
porcentaje de ganaderos no suministran vermífugos para el -
control de los parásitos gastro-intestinales; en cuanto el 
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control de los parásitos externos, es escasa, los baños se 
realizan muy esporádicamente, las explotaciones que tienen 
ios baños son muy pocas la abundada de malezas insuficien-
temente controladas es otro de los problemas que se presen-
tan en la región„ 

La deficiente alimentación del ganado por el esca-
so suministro de sales minerales, el consumo de pasto de ma-
la calidad y malas normas de manejo, hace que los animales 
especialmente las vacas de cría con deficiente alimentación 
en proteínas y minerales, suspenden las funciones de su apa-
rato reproductor, afectándose la natalidad. 

Especialidad de la Hegión: Gomo ya se ha enuncia-
do la actividad motriz de la región es la ganadería de carne 
la cual comprende por lo general tres etapas: cría, levante 
y ceba que dependen en mayor grado de las fluctuaciones de 
la oferta en la población bovina así como de características 
físicas como la topografía, y el clima ó la facilidad de -
transporte, que originan ventajas comparativas de una zona 
con respecto a otras o de factores institucionales como cré-
dito, impuestos etc. 

En la región la actividad de cría y levante se ha 
localizado hacia la vertientes y en los lugares aledaños a 
la vía férrea desde donde se despacha leche a las procesado-
ras con destino a Medellín. 

La ganadería de ceba se ha manifestado en mayor 
proporción hacía el valle geográfico del Eio Magdalena y sus 
afluentes aledaños, sin embargo a pesar de esta tendencia 
general en una u otra zona existen explotaciones dedicadas 
exclusivamente a la cría ó a la ceba según las posibilidades 
ganaderase 

Debido a la mayor demanda de ganado para consumo y 
a la diferencia de los precios entre el kilo de ganado para 
ceba y el kilo de ganado gordo, los ganaderos con mayores po-
sibilidades que se encuentran en el valle geográfico se dedi-
can a la ceba que les es más a trac t i va <, 

Mercadeo: En las ferias regionales se realiza toda 
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clase de ganado: el ganado para cría y levante se comercial! 
za mas a nivel de finca y feria regional que en la feria de 
Medellín. El ganado para ceba generalmente es negociado por 
intermediarios con el ganadero, la intervención de este últi-
mo en las ferias de Medellín es escasa, sin embargo a nivel 
regional si participa directamente. 

El principal centro de acopio para los ganados de 
la región es Puerto Berrio, desde donde se distribuye buena 
parte del ganado que sale para la feria de Medellín; otro 
centro importante para el mercadeo de ganado es Dorada. 

La comercialización de la leche es uno de los as-
pectos más importantes dentro del mercado pecuario, sin ser 
el Magdalena una región esencialmente productora de leche -
aporta un volumen apreciable que se comercializa en Puerto 
Berilo, con destino a Medellín, otra parte se dedica a la fa 
bricación de quesos sobre todo en aquellos lugares donde no 
es posible transportar la leche en buen estado, dedicando -
el resto para el consumo local. 

t 

En Puerto Berrio se encuentra una planta procesa-
dora de pro-leche donde es recibida para someterla a un pro 
ceso de enfriamiento a seis grados y luego es despachada sin 
descremar a Medellín en carro-tanques debidamente acondicio-
nados. 

Necesidades: En general los sistemas de manejo de 
los hatos ganaderos, muestran deficiencias técnicas y empleo 
de prácticas muy elementales hay carencia de instalaciones y 
necesidad de mejorar los sistemas de administración de las 
fincas de tal manera que por medio de registros se puedan de 
terminar porcentajes de fertilidad, mortalidad, extracción. 

Baja productividad en los pastos debido al sistema 
de pastoreo que no corresponde a la calidad de estos, se de-
be por tanto racionalizar el uso actual de los suelos; las 
deficiencias alimenticias repercuten en la fertilidad de las 
especies vacunas. 

Las enfermedades que afectan el desarrollo de la 
población bovina no son tratadas oportunamente, y a veces 
son confundidas, hace falta-el uso de vacunaciones sistemá-
ticas preventivas. 
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A pesar de ser la productividad regional más alta 
comparativamente con otras regiones productoras de ganado 
de carnej es aún baja por falta de aprovechamiento de los re 
cursos existentes, se presenta sub-utilización de los pastos, 
el porcentaje de mortalidad (10^) es alta, y la tasa de nata 
lidad es baja (52^), el costo de los insumos es alto y su 
utilización escasa. 

La comercialización de las especies tanto pecuarias 
como agrícolas adolece de fallas, por falta de instalaciones 
adecuadas para las operaciones de compra-venta en los princi-
pales centros, así como por falta de vías de comunicación que 
vinculan al departamento algunas áreas de la región. 

El ausentismo de los propietarios ganaderos, la es 
casa capacitación del trabajador rural y la baja remunera 
ción de éste, así como la inadecuada distribución de la tie-
rra son factores que inciden en el desarrollo de las activi-
dades pecuarias. 

3. Silvicultura: 

Dentro de la re ión el área en bosques abarca 
el 27$ de la superficie regional. 

Debido a la dificultad de penetración por hallarse 
en zonas alejadas de los centros de consumo y sin facilidad 
de acceso, presentan dificultades para su explotación y aún 
la nano del hombre no ha podido penetrar hasta su interior, 
Din embargo estas reservas a-dn inexplotadas serán en un futu 
ro fuente de abastecimiento de productos forestales, que se 
podríala explotar racionalmente con la utilización de prácti-
cas silviculturales adecuadas, que permitan el abastecimien-
to de la masa boscosa no sólo para protección de recursos, 
si no para la producción futura, manteniendo un equilibrio 
entre crecimiento y regeneración con relación a las extrac-
ciones, de tal manera que se evite una destrucción más ace-
lerada que la regeneración y el crecimiento. 

Las principales especies comerciales son: el bal-
son de gran demanda, el chíngale, cedro, sajino, además de 
guayacán, canelo, comino, caracoli y otras. 
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4. Pesca: 

Se presenta como una actividad ciclica, a la 
m i se le dedican como actividad principal apróximadamen» 
te unos 350 personas en el área de influencia de Puerto Be 
rrio, de las cuales apenas un 20$ tienen registro en el In 
derena, la mayor parte dedican siete meses al ano a la ex-
tracción del pescado complementado el resto con activida -
des agropecuarias, sin embargo en época de subienda afluye 
gran cantidad de pescadores transitorios que copan la ca -
pacidad de las cinco pesqueras existentes. 

La subienda generalmente se presenta de Marzo a 
Mayo y en esta época se presenta la ma^or actividad» 

Las principales especies son: bagre, bocachico, 
cafaz, micuro, dorada, blanquillo y barbudo» 

E. REGION BEL MAGDALENA ANTIOQUEÑO. USO ACTUAL 
Y POTENCIAL DE LOS SUELOS. 

El uso recomendable de los suelos depende de 
la utilización ó no de prácticas agronómicas. Este hecho es 
primordial si se quiere obtener el máximo rendimiento en las 
explotaciones tanto de carácter agrícola como pecuario cuan-
do en las explotaciones agropecuarias son utilizadas prác -
ticas agronómicas tales son: drenajes, fertilizantes, con -
servación de aguas, control de erosión, uso de maquinaria en 
forma apropiada, los rendimientos por hectárea aumentan con-
sider- blemente, los productos pu den venderse en forma más 
económica para el consumidor y hay más utilización de mano 
de obra provocada como consecuencia de la división del tra -
bajo, si estas prácticas agronómicas son utilizadas, la re -
gión del Magdalena Medio es apta para producir productos ta-
les como: café, maíz, 3oyat sorgo, ajonjolí, arroz, yuca, ca 
fia, plátano, cacao, frutales, frijol; por otra parte, cuan-
do .stas prácticas no son utilizadas, la zona es apta sólo 
para el cultivo de pastos, dando origen en consecuencia a una 
explotación pecuaria extensiva. 
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1. Uso actual del suelo: 

Además de las características anotadas de cli 
matología, que condicionan la utilización del suelo, exis -
ten otros de carácter socio-económico tales como la forma 
de tenencia y tamaño de las explotaciones que combinadas 
con ciertas determinantes de la producción como son: la u-
tilización de insumos, el crédito, la abundancia o escacez 
de mano de obra calificada, entre otras da origen a la ac -
tual utilización del suelo en la z-egión. Asi observamos co 
mo en la región de Magdalena Medio se encuentran utilizadas 
256.326 hectáreas o oea el 54$ de la superficie en activida 
des pecuarias, mientras que la agricultura emplea el 19$ y 
los bosques del área total, porcentaje este que ha venido 
creciendo día a uía en razón de la desordenada actividad ci 
vilizadora de los colonos. VER MAPA NEO. 14. y CUADRO NEO. 
7 (Puente censo agropecuario, Gobernación de Antioquia DAP). 

2. Uso potencial: 

El uso potencial del suelo corresponde a la me-
jor capacidad de utilización del mismo dentro de las diferen-
tes alternativas posibles para obtener una mayor producción. 

En este sentido estudios adelantados por la Secre -
taría de Agricultura recomiendan utilizar el 35$ en actividad 
ganadera, 38$ en agricultura. Es decir dedicar 183.799 hectá 
reas a cultivos permanentes y limpios en lugar de 91o 789 uti-
lizados en el presente, y utilizar 166.478 hectáreas para la 
ganadería en lugar de los 256.326 actualmente utilizados. 

Dado que la superficie destinada a la reforestación 
y los bosques permanece igual ae deduce que la manera de in-
crementar la utilización de los suelos en cultivos agrícolas 
sólo puede alcanzarse mediante la sustitución de superficies 
actualmente ganaderas que en la actualidad se dedican a ex -
plotacianes extensivas. 

Estas consideraciones de carácter técnico requieren 
tipos de política complementarias que permitan a corto y me -
diano plazo un desarrollo de explotaciones intensivas en la 
ganadería y un uso racional de las tierras utilizables en -
agricultura. VER MAPA NEC. 15. CUADRO Nro. 8 (Puente Gober-
nación de Antioquia DAP, Secretaria de Agricultura. Institu-
to geográfico Agustín Codazzi. 
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ASPECTOS SOCIALES DEL SUROESTE Y MAGDALENA MEDIO. 
I 

Antes de iniciar el estudio propiamente dicho de las 
formas de tenencia de la tierra y de las relaciones de produc-
ción que se dan en las zonas del Suroeste y Magdalena Antioque 
fío es conveniente puntualizar claramente algunos conceptos bá-
sicos que servirán de herramientas teóricas de tal manera que 
a cada momento cada quien entienda de que se habla o a qué se 
hace referencia» 

A. EL MODO DE PRODUCCION: 

"El modo de obtención de los medios de vida necesarios 
para la existencia del nombre, el modo de producción de los -
bienes materiales: de alimento, vestido, calzado, de la vivien 
da, del combustible, de los instrumentos de producción etc, ne-
cesarios para la sociedad, vivir y desarrollarse, es según el 
materialismo histórico el factor cardinal que determina la fiso 
nomía de la sociedad, el carácter del régimen social, el paso 
de la sociedad de un régimen a otro. Para vivir, el hombre ne-
cesita alimentos, vestido, calzado, vivienda, combustible etc, 
para tener estos bienes materiales, ha de producirlos y para -
poder producirlos necesita disponer de instrumentos de produc -
ción con ayuda de los cuales se consigue el alimento, se fábri-
ca el vestido, el calzado, se construyen la vivienda, se obtie-
ne el combustible, etc, necesita saber producir estos instrumen 
tos y servirse de ellos." 

"Instrumentos de producción con ayuda de los cuales se 
producen los bienes materiales, y hombres que los manejen y -
efectúen la producción de los bienes materiales, por tener una 
cierta experiencia productiva y hábitos de trabajo: tales son 
los elementos que en conjunto forman las fuerzas productivas 
de la sociedad» Pero las fuerzas productivas no son mas que 
uno de los aspectos de la producción, uno de los aspectos del 
modo de producción, el aspecto que refleja la relación entre 
el hombre y los objetos y fuerzas de la naturaleza empleados 
para la producción de los bienes materiales." 

"El otro aspecto del modo de producción lo constituyen 
las relaciones de unos hombres con otros dentro del proceso de 
la producción, las relaciones de producción entre los hombres» 
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Al efectuar la producción de los bienes materiales, los hombres 
establecen entre sí, dentro de la producción tales o cuales re-
laciones mutuas, tales o cuales relaciones de producción, estas 
relaciones pueden ser de colaboración, y ayuda mutua entre los 
hombres libres de toda explotación, pueden ser relaciones de do 
minio, sub-ordinación o pueden ser, por último, relaciones de 
transición entre una forma de relaciones de producción y otrac 
Pero, cualquiera que sea su carácter, las relaciones de produc-
ción constituyen un elemento necesario de la producción como 
las mismas fuerzas productivas de la sociedad." 

"En la producción dice Marx: Los hombres no actúan so-
lamente sobre la naturaleza, sino que actúan también los unos 
sobre los otros, no pueden producir sin asociarse de un cierto 
modo para actuar en común y establecer un intercambio de activi 
dades, para producir los hombres contraen determinados vínculos 
y relaciones y a través de estos vínculos y relaciones sociales, 
y sólo a través de ellos es como se relacionan con la naturale-
za y cómo se efectúa la producción." 

"La primera característica del modo de producción es 
que jamás se estanca, si no que cambia y se desarrolla constan-
temente o 

Según sea el modo de producción existente en la Socie -
dad, así es también, fundamentalmente esta misma sociedad y así 
son sus ideas, y sus teorías y sus concepciones e instrumentos 
políticos. Esto significa que la historia del desarrollo de la 
Sociedad es, ante todo, la historia del desarrollo de la produc 
ción." 

"La segunda característica de la producción consiste en 
que sus cambios y desarrollo arrancan siempre del cambio y del 
desarrollo de las fuerzas productivas, y, ante todo, de los que 
se efectúan a los medios de producción. Las fuerzas producti -
vas son por lo tanto, el elemento más dinámico de la producción. 
Es bueno, advertir que las relaciones de producción no pueden -
guardarse por un tiempo demasiado largo rezagados de las fuer -
zas productivas, ya que las fuerzas productivas sólo pueden de-
sarrollarse plenamente cuando las relaciones de producción es -
tan en armonía con el carácter y el estado de progreso de di -
chas fuerzas productivas, la tenemos en la crisis económica de 
los países capitalistas donde, la propiedad privada capitalista 
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sobre los medios de producción están en violenta discordia con 
el carácter social del proceso de producción, con el carácter 
de las fuerzas productivas." +2 

La historia conoce cinco tipos fundamentales de reía -
ciones de producción: El Comunismo Primitivo, La Esclavitud, 
El Feudalismo, El Capitalismo, El Socialismo» 

Bajo el régimen del Comunismo Primitivo, la base de -
las relaciones de producción es la propiedad social sobre los 
medios de producción. 

Bajo el régimen de Esclavitud, la base de las relacio 
nes de producción, es la propiedad del Esclavista sobre los 
medios de producción, así también como sobre los mismos pro -
ductores» 

Bajo el régimen Feudal, la base de las relaciones de 
producción es la propiedad del Señor Feudal sobre los medios 
de producción y su propiedad parcial sobre los productores, a 
quienes ya no puede comprar, matar pero si comprar y vender» 

Bajo el régimen Socialista, la base de las relaciones 
de producción es la propiedad social sobre los medios de pro-
ducción» 

Bajo el régimen Capitalista, la base de las relacio -
nes de producción es la propiedad capitalista sobre los medios 
de producción y la inexistencia de propiedad sobre los produc-
tores, obreros asalariados, a quienes el capitalista no puede 
matar, ni vender pues se hayan exentos de los vínculos de su -
jeción personal, pero que carecen de medios de producción, por 
lo cual para no morirse de hambre, se ven obligados a vender 
su fuerza de trabajo al Capitalista y a doblegarse al yugo de 
la explotación» 

Si el Estado de las fuerzas productivas responde a la 
pregunta de con qué instrumento de producción crea el hombre 
los bienes materiales que le son necesarios, el Estado de las 
relaciones de producción responde ya a otra pregunta. En po-
der de quién están los medios de producción? (la tierra, los 

+2, J. STÁLIN. "Sobre el Materialisno Histórico y el Materialis 
10 Diálectico, Pág. 76 a 89» 
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bosques, las aguas, el sub-suelo, las materias primas, las he-
rramientas, los edificios, las vías y los medios de comunica -
ción). A disposición de quién se hayan los medios de produc -
ción? A disposición de toda la sociedad o a disposición de -
determinados individuos, clases, grupos que los emplean para 
explotar a otros individuos, grupos o clases. 

B. LAS POEMAS DE TENENCIA DEL SUELO: 

Sabido es como la forma de propiedad de la tierra que 
se da al irrumpir el Capitalismo en la agricultura no afecta 
en lo más mínimo el desarrollo de esta si no, que por el con -
trario el capital somete a su imperio a la agricultura, sea 
cual fuere la forma especifica bajo la cual se le presente ori. 
ginalmente. Marx, a este respecto explica lo siguiente: "aho 
ra bien, la forma en que la producción capitalista incipiente 
se encuentra, la propiedad territorial no es su forma adecuada. 
La forma adecuada de propiedad territorial la crea el propio 
régimen de producción capitalista al someter a la agricultura 
al imperio del capital, con lo que la propiedad feudal, y la 
pequeño propiedad campesina combinada con el régimen comunal, 
se le convierte también en la forma adecuada a este sistema de 
producción por mucho que sus formas jurídicas puedan diferir." 
y Lenin en su libro, el Desarrollo del Capital, agrega: "En -
general es equivocado pensar que se requiere una forma especial 
de posesión de la tierra para que aparezca el Capitalismo Agrí-
cola ... ninguna particularidad de la posesión de la tierra pue-
de, atendida la esencia misma de la cuestión, representar, un 
obstáculo insuperable para el Capitalismo, que adopta formas di 
versas de acuerdo a las distintas condiciones agrícolas, jurídi 
cas y los usos particulares....por eso el capitalismo es muy in 
diferente con respecto a la propia forma de la posesión campesi 
na de la tierra. Cualquiera que sea, no cambiará en lo más mí-
nimo en esencia la relación de la Burguesía Campesina frente al 
proletariado rural". 

El espacio geográfico de Colombia fue ocupado por dos 
tipos de economía dentro de un desarrollo histórico que le es 
común al continente, fruto del tipo de colonización que lleva-
ron a caoo los españoles. 

En primer término, una economía terrateniente organiza-
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da a partir de la hacienda, que ocupó las tierras más fértiles 
y accesibles y que sujetó a una abundante población arrendata-
ria por medio de deudas, el control político local y la ideol£ 
gía católica adopta varias formas: la Obligación, El Terraje, 
El Concierto, La Agregantura: 

"La Obligación" en la cual el propietario territorial 
cede una porción de la tierra al campesino de la cual éste ha-
fe ra de obtener su sub-sistencia, reponer sus instrumentos de 
trabajo; a cambio de ello el campesino debía trabajar periódi-
camente determinada cantidad de tiempo en beneficio del terra-
teniente, en los terrenos separados por éste y para si en la 
elaboración de bienes no agrícolas sin recibir absolutamente 
nada a cambio de este trabajo, excepción hecha de la tierra 
que le ha sido cedida en usufructo» 

"El Terraje" una forma de renta en producción, esta es 
una forma trasfigurada del pago en trabajo de tal manera que 
este pago se realiza ya bajo la materialización misma del tra-
bajo en productos, constituye una forma mas desarrollada que 
el pago en trabajo» Estos productos generalmente eran consu -
midos directamente por el productor y por el terrateniente, -
posteriormente se hizo extensivo a productos comerciales como 
el café y el tabaco» 

"El Concierto" renta que cambiaba un salario atrofiado 
y cohersión extra-económica donde primaba esta última. El con 
cierto era una fórmula mediante la cual el concertado debía -
obligatoriamente trabajar en la tierra de los terratenientes a 
cambio se les daba un pedaeito de tierra donde pudiera construir 
casa, traer su familia y sembrar por cuenta propia algunos pro-
ductos previamente fijados por el terrateniente, a muchos de 
ellos los terratenientes los endeudaron de por vida por medio 
de los avances o adelantos de jornales en las haciendas. "La 
Agregantura" similar a la anterior, el agregado se veia atado 
de por vida al terrateniente por deudas o por un miserable pe-
dazo de tierra que le permitía cultivar» 

En segundo término, aparece una economía campesina sub 
dividida a su vez en sectores de distinto desarrollo técnico, 
que empieza a ocupar en su mayor parte tierras pobres de la Re 
gión Andina o tierras de regular calidad en Antioquia y que tu 
vieron que enfrentar en más de una ocasión las pretensiones mo 
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nopolizadoras de los terratenientes; pero en términos genera-
les ganaron el acceso a la tierra. 

Se originaron asi formas más desarrolladas de tenen -
cia de la tierra como: 

"Arrendatarios" que tiene que entregar parte del pro-
ducto de su parcela y además una cantidad de dinero por la 
tierra que cultiva. 

"La Aparcería" El propietario facilita al trabajador 
además del lote algunos elementos como semillas, maquinaria, 
utencilios, casa etc, para poner a producir un espacio rela-
tivamente pequeño, de las cosechas el dueño de la tierra re-
cibe \zna proporción variable. Muchos terratenientes abusan 
de la ignorancia del campesino imponiendo gravosas condicio-
nes por fuera del contrato de aparcería. Las condiciones de 
existencia de los aparceros son precarias pues las tierras 
que octipan son poco fértiles y se erosionan fácilmente, ade-
más las tierras con que cuentan no les permiten un uso inten 
sivo del suelo. 

"El Colonato" surge en términos generales como sitio 
de refugio para los campesinos que rehusan la servidumbre de 
las haciendas, y va en busca de tierras baldías, extensiones 
de miles de hectáreas eran entregadas virgenés a los campesj. 
nos para que dos o tres años mas tarde, despues de sacarle 
varias cosechas de maíz, las entregaran habilitadas con pas-
tos, para proseguir entonces a tumbar más selva y abrirle -
mas pastisales al terrateniente, este régimen de propiedad 
presentaba asi visos hibrídos entre las formas modernas de 
propiedad y otras que eran consistentes con relaciones de -
producción serviles. Los tribunales recogieron en parte el 
clamor de los colonos y en varias regiones del país y han co 
menzado entonces a entregar pruebas jurídicas de propiedad 
sobre la tierra y a exigir la agrimensura para demarcar la 
propiedad privada sobre la tierra. 

Con el control de las técnicas modernas y de las nue-
vas fuerzas productivas, el poder de los grupos capitalistas 
agrarios nacionales y extranjeros ha crecido frente a los de 
más grupos econoAicos, especialmente desde el decenio del -
cuarenta, cuando la terminación de la segunda guerra mundial 
permitió adquirir nuevos mercados para la producción agrícola. 
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Si el impacto de la tecnología ha sido elemento impor-
tante para producir cambios en la estructura agraria, debe ne-
cesariamente afectar la fuerza de trabajo representada en el 
campesinado» Lo contrario también es cierto, la racionalidad 
capitalista, al golpear formas antiguas de organización del 
trabajo, puede abrir las compuertas a la técnica moderna y pro 
piciar la invasión de esta como el elemento de refuerzo del ca 
pitalismo» En ambos casos el campesinado sufre trasformaciones 
fundamentales que se reúnen bajo el concepto de descomposición, 
cuando el campesino se descompone quiere uno decir que se des-
barata como clase para pasar a ser otras, desordenándose los 
estamentos que antes la formaban» 

El campesino ha sido siempre, la clase social, por re-
gla general mas explotada, dominada por otros» Es el campesi-
no quien hace producir la tierra directamente» Para ello, ha 
trabajado con relaciones de producción que han variado según 
la época y la región, en téiminos generales puede decirse que 
el campesinado ha ido variando de forma precapitalistas en que 
se enfatizaba la satisfacción básica de necesidades, sea en 
tierras ajenas o propias, o formas libres de trabajo o como pe 
quefío productor en que el campesinado queda sujeto a las leyes 
capitalistas de precios y mercados, competencia, maximización 
de ganancias, concentración de propiedad y monopolio de recur-
sos» Esto lleva a la proletización rural. Es el pequeño agri 
cultor parcelario el que ha sufrido más este proceso, el que 
se ha empobrecido, el que ha perdido la tierra, quedando como 
victima de las fuerzas productivas que el Capitalismo y el Im-
perialismo han creado y han venido desatando; a este proceso 
se conoce como descomposición del campesinado» 

Con los anteriores elementos de análisis podemos ya re 
ferirnos al caso concreto que nos ocupa y observar de que mane 
ra se encuentra distribuido el recurso tierra en las zonas del 
Suroeste y Magdalena Antioquefio. De acuerdo al tamaño de las 
explotaciones el CIDA establece una clasificación de los pre -
dios en: Sub-familiares, familiares, multifamiliar media, -
multifamiliar grande. Esta clasificación varía de una zona a 
otra como puede observarse en el CUADRO nro, 10 de CIDA (Fuen 
te DAÑE censo agropecuario 1.970) (Gobernación de Antioquia -
D.A.P.) 
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C0 TAMASO DE LAS EXPLOTACIONES. REGION DEL SUROESTE» 

Para el Suroeste Aritioquefío se tiene el siguiente por 
c en ta je por tamaños: Ver CUADRO Nro. 11 GRAFICO Nro. 1. (Fuen 
te DAÑE censo agropecuario 1970) (Gobernación de Antioquia -
D.A.P.) 

1. Explotaciones sub-familiares: Si se observa el 
censo de 1970 se puede deducir de acuerdo a las cifras que el 
arroga para la región Suroeste Antioquefío que en la mayoría 
de los municipios que la conforman, dichas explotaciones re -
presentan más de la mitad total de la región. 

Sin embargo cada una de las sub-regiones poseen ca -
racterísticas propias respecto a este punto, que las diferen 
cian entre sí como se muestra en el CUADRO Nro. 10. (Puente 
DAIvE censo agropecuario 1970) (Gobernación de Antioquia 
D.A.P,) 

2. Explotaciones familiares: A nivel regional, la 
situación muestra variaciones importantes en comparación a 
las explotaciones del primer tipo. Las Sub-familiares alean 
zaban 14.829 mientras las familiares eran tan sólo de 7354. 

3. Explotaciones multifamiliar media: A nivel re -
gional, 1278 explotaciones participan con el 5-4$ del total 
de acuerdo al censo agropecuario de 1970. 

4» Explotaciones multifamiliares grande: La región 
contaba con 352, que en términos porcentuales en 1.4$ del to 
tal de la región. 

Se puede concluir, una vez hecho el análisis de los 
diferentes tipos de explotaciones, lo siguiente: 

De las 23.836 explotaciones existente en 1980, en el 
suroeste el 52.3$ se caracterizaban por ser menores de cinco 
hectáreas, lo que define la región en términos globales como 
típicamente minifunaista. 

La sub-región B es importante en el sentido de pre -
sentar un buen número y porcentaje de explotaciones familia-
res, especialmente en los municipios de Bolívar, Urrao y -
Salgar. 

1 
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La sub-región C es la de menor número de explotaciones 
sub-familiares, pero los demás tipos siempre tienen el mayor 
porcentaje indicando que en ella coexisten algo más de la mi -
tad de explotaciones donde la población que los habita no en -
cuentra el sustento mínimo, mientras el resto puede vivir de 
la producción agropecuaria de su parcela* 

Las explotaciones familiares deben ser el punto de apo 
yo y mira central para los programas de diversificación agríco 
la, programas que imprimen la necesidad inmediata de la regula 
ción y control del mercado de productos diferentes al café den 
tro de la región del Suroeste Antioqueílo. 

D. POEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA EN EL SUROESTE. 

La vinculación directa del productor al recurso de la 
tierra, marca en cierta medida, características a la produc -
ción agropecuaria, por ello ha venido legislando al respecto, 
con el fin de repartir el suelo y así tratar de incentivar a 
los productores agrícolas (especialmente pequeños) a permane -
cer en el campo, para cortar las olas migratorias hacia las 
ciudades, en las cuales se están formando grandes cordones de 
miseria donde la población carece de empleo permanente y aún 
de los más mínimos servicios. Sin embargo la falta de recur-
sos técnicos y financieros, han determinado que los efectos de 
la legislación no hayan sido tan benéficos como se esperaba,, 

Es importante destacar que no es solamente buscar la 
vinculación directa del productor a una parcela, sino que es-
tá reúna determinadas características, de tal manera que se 
le otorguen todas las garantías necesarias para poder permane 
cer en ella. El crédito suficiente, la asistencia técnica, 
la seguridad de poder mercadear sus productos y un tamaño ade 
cuado de su parcela son entre otras las facilidades que al 
productor se le deben propiciar para que continué en el campo 
tal como lo muestran los CUADROS 12 y 13. (Puente DAME censo 
agropecuario 1970) (Gobernación de Antioquia D.A.P.) En el 
Suroeste el recurso tierra esta distribuido así: 

1. En Propiedad: El DAÑE las define como aquellas 
sobre las cuales se tiene título legal, o se explotan a per-
petuidad y cuya renta es a veces nominal. 
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En conjunto el departamento poseía el 56.1$ con las 
anteriores características, mientras la región Suroeste se 
encontraba un poco por encima con el 65.7$, en área el pri-
mero cubrió el 73.5$ y el segundo el 71«2$ del total explo-
tado. 

A nivel sub-regional se da lo siguiente: 

Para la 3ub-región A, en 1970, el 76.5$ de las explo-
taciones que cubren 77.0$ del área, eran "Propias", estando 
por encima del porcentaje de la región. 

En la sub-región B, las 5510 explotaciones propias 
tienen un peso relativo respecto a su total del 49*0$ las 
cuales absorven el 60.5$ del área, muy por debajo del porcen 
taje departamental y regional. La sub-región C ocupa el se-
gundo lugar en número de explotaciones propias destacándose 
ürrao con el 68.3$ del número. 

2. En Arrendamiento: La participación relativa que 
tenían en 1970 las explotaciones bajo esta forma de tenencia, 
es poca si se comparan con las encontradas bajo "Propiedad". 
Si bien en arrendamiento el peso relativo para el departamen 
to y la región es del 4.2$ y 4.8$ respectivamente, el área 
que cubren ellas alcanza sólo el 3.6$ para el total departa-
mental y el 2.8$ para la región. 

A nivel sub-regional, la situación se presenta como 
sigue: 

En la sub-región A la participación relativa del área 
arrendada es igual a la del departamento (3.6$) y superior a 
las demás sub-regiones. 

La sub-región B tenía en 1970 el 4.8$ de las explota-
ciones en arrendamiento, inferior en peso relativo a la ante-
rior sub-región, pero en un área superior. 

La Sub-región C con 260 explotaciones arrendadas, que 
cubren un área de 2798 héctareas, es la sub-región de menor 
peso relativo respecto a los demás. 

3. En Colonato: No se caracteriza Suroeste por te-
ner concentraciones considerables de tierras ocupadas por co 
lonos, tal como ocurre en las regiones de Uraba, Bajo Cauca 
y Magdalena Medio, las cuales son de muy reciente coloniza -
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ción contrario a los demás, en donde este proceso se realizo 
en el siglo pasado y principios del actual, sólo se destaca-
ran como se vera posteriormente las zonas de Urrao adyacentes 
al Rio Atrato, donde con dificultades de trasporte y servicios 
de toda clase, se han radicado algunos colonos. 

A nivel global, en la región se encontraban en 1970, 
214 explotaciones que cubrían 2880 hectáreas, con un peso re-
lativo de 0.7$ inferior a la participación de la superficie 
en colonato del total del departamento que ascendía a 5.1$ -
(ver cuadros números 12 y 13) (Fuente Secretaria de Agricul-
tura muestra agropecuaria 1975» DAÑE 1970. C.A.G-.P.) 

En términos sub-regionales se presentaba en 1970 lo 
siguiente: 

En la sub-región A, 43 explotaciones no alcanza a cu-
brir el 0.1$ del área. 

En la sub-región B, la situación es muy similar a la 
anterior. 

La sub-región 0 tiene la mayoría de las explotaciones 
en colonato del total del Suroeste, se destacan como se dijo 
anteriormente el municipio de Urrao con 83$ de las 134 explo-
taciones de la sub-región. 

4. Aparcería: La presión social sobre el recurso 
tierra tiene como manifiestos propios la existencia de un 
gran número de pequeñas explotaciones dirigidas por arrenda-
tarios y aparceros. 

Según el censo de 1970, 2372 explotaciones que repre-
sentan algo más de la quinta parte del total en la región del 
Suroeste Antioqueño, la caracterizan como una de las de mayor 
número de aparceros superior a otras regiones y aún por enci-
ma del porcentaje que representa para el total del departamen 
to. El peso relativo del área que cubre 9.4$ es inferior al 
de explotaciones, indicando que son aparceros radicados en pe 
queñas parcelas cuya producción, parte consumen y otra la lie 
van al mercado para obtener ingreso monetario y así subsanar 
en algo las demás necesidades. Es allí donde se produce buena 
parte de los bienes agrícolas diferentes de café, que van al 
mercado municipal, además las tierras son de baja calidad, te 
niendo como efecto inmediato la poca productividad en sus cul 
tivos. 
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A nivel sub-regional la situación es como sigue: 

La sub-región A, es la de menor número y participación 
relativa en cuanto a aparceros, comparativamente a las demás 
sub-regiones. El área cubre 3551 hectáreas, representa el 4.7$. 

La sub-región B, es la de mayor número y porcentajes 
en áreas como en aparceros de los 37®560 hectáreas en aparee -
ría que poseía Suroeste la sub-región B, tenía casi 30.000. 

La sub-región C, cuyas características de producción 
son muy particulares especialmente en el municipio de Urrao, 
ocupa el segundo lugar en cuanto a número; no así en términos 
de área explotada por aparceros. De su superficie total agr£ 
pecuaria en el año de 1970, sólo el 25$ era laborada por apar 
ceros, ocupando el tercer puesto respecto a las demás sub-re-
giones que concuerda con ser entre la de menos número de ex -
plotaciones inferior a cinco hectáreas además de ser la sub -
región con el más bajo promedio en tamaño de explotaciones en 
aparcería ( 4.3$ hectáreas). 

Los aparceros de esta sub-región se dedican especial-
mente al cultivo del maíz, frijol, papa. 

Resumiendo: en la región se distinguen cada una de las 
sub-regiones por las siguientes características referidas a -
la fonna de tenencia. 

La sub-región A, tiene el mayor número de explotacio-
nes propias, sin embargo, el área es superior en la sub-región 
C, situación debida a su extensión. 

En arrendamiento la región del Suroeste es inferior a 
otras del departamento únicamente sobresale la sub-región B. 

Dado que las regiones cafeteras del departamento son 
de antigua colonización, no se encuentran allí grandes con -
eentraciones de colonos. En el Suroeste Antioqueño sólo so-
bresale el occidente de Urrao, donde actualmente se están -
desmontando terrenos para el cultivo del maíz, yuca, platáno 
pero su producción y mercadeo está muy restringido por la di-
ficultad de acceso a la zona, lo que forma el ensanchamiento 
de la zona agrícola. 

Los aparceros están mayormente radicados en la sub-
región B y se dedican a cultivar productos distintos de café, 
para los mercados municipales de la región. 
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E, TAMAEO DE LAS EXPLOTACIONES EN EL MAGDALENA 
ANIIOQUEfíO: 

Para esta región tomé como clasificación de tamaños la 
que establece CIDA para la zona del Caribe (Ver cuadro Nro. 14) 
(Fuente DANE censo agropecuario 1972) (Gobernación de Antioquia 
D.A.P.) Es decir las explotaciones sub-familiares que son aque-
llas que tienen menos de diez hectáreas, familiares entre diez • 
y menos de cien hectáreas, multifamiliar media entre cien y me-
nos de quinientas nectáreas y multifamiliar grande más de qui -
ni entas hectáreas. Como podrá observarse está clasificación es 
diferente a la tomada para la región del Suroeste Antioqueño» 

En la Región del Magdalena Medio de acuerdo a los da -
tos del Departamento Administrativo de Planeación, las expío -
taciones según el tamaño se clasifican de la siguiente manera: 

1. Un 60$ para explotaciones de tamaño sub-familiar, 

2„ Las de tamaño familiar constituyen un 28$ las cua 
les son las que tienen una mejor utilización en la actividad 
agropecuaria, 

3. Las de tamaño multi-familiar medio constituyen un 
9$ son características de la zona del Valle Geográfico del -
Magdalena, 

4. El 3$ de las explotaciones tienen un tamaño supe-
rior a quinientas hectáreas y se pueden considerar como expío 
taciones grandes dedicadas al pastoreo extensivo. 

F. POEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MAGDALENA 
ANTIOQUEÑO: 

La forma de tenencia de la tierra en la región es muy 
similar a la presentada en el departamento: propietarios, -
aparceros, arrendatarios, colonos como se puede observar en el 
gráfico Nro. 2. (Puente DANE censo agropecuario 1975) (Gober -
nación de Antioquia. D.A.P.) 

I, El $ de superficie en propiedad es de un 31$ que 
representa el 58.8$ del número de explotaciones, lo cual es 
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indicio del alto grado de concentración de la proiedad, la 
gran mayoría de las pequeñas y medianas propiedades son ma-
nejadas por sus dueños, y su familia, mientras que en las de 
mayor extensión predominan el ausentismo del propietario de 
la tierra quien nombra un administrador o hace otro tipo de 
contrato bien sea de arrendamiento o apareería. 

2. La superficie en aparcería es más reducida 1.6$ 
con respecto al número de explotaciones 17.3$» 

39 El arrendamiento en la forma de tenencia que me-
nos se presento en la región sólo un 0.8$ de la superficie 
corresponde a un 1.7$ del número de explotaciones. 

4. En cuanto al colonato se presenta actualmente con 
alguna dinámica él 7.0$ de las explotaciones se encuentran ba 
jo esta forma de tenencia esto en superficie equivale a un -
6.5$ del total de la superficie de la región. Estos colonos 
dedican sus tierras a pastajes de ganado o a abrir fronteras 
para ganadería y agricultura pero con poca técnica debido a 
su incapacidad económica. 



CAPITULO III 

COMPORTAMIENTO DE LA FUERZA LABORAL EN EL SUROESTE Y MAGDALENA 
MEDIO. 



COMPORTAMIENTO DE LA FUERZA LABORAL EN EL SUROESTE 
Y MAGDALENA MEDIO. r Aoatos de ver en el capítulo anterior, el gran po-

tencial de recursos agrícolas y pecuarias que las regiones de 
estudio poseen, lo que indudablemente nos lleva a pensar que 
con un uso más racional de las tierras, incorpora do tecnolo -
gía y mano de obra calificada podría obtenerse un aumento sig-
nificativo en la productividad y en la generación de empleo. 
También hemos analizado las formas de tenencia de la tierra y 
las relaciones de producción predominantes en el Suroeste y -
Magdalena Medio; esto nos permitirá comprender mejor el com -
portamiento de la fuerza laboral en dichas zonas, que es el te 
ma del cual me ocupo en el presente capítulo,, 

No pretendo naturalmente hacer toda una exposición 
profunda acerca del empleo y desempleo en estas regiones del 
departamento, pues de por sí esto daría tema para otra investi-
gación. Sin embargo quiero presentar algunos aspectos importan 
tes con relación a la oferta y la demanda de fuerza laboral y 
los factores que influyen en el comportamiento de la misma0 E_s 
tos elementos conceptuales dan una base para estimar en que me-
dida el recurso humano calificado que están preparando los esta 
blecimientos educativos con modalidad agropecuaria tienen posi-
bilidades, frente a la demanda laboral existente en el Suroeste 
y Magdalena Medio. Iniciemos con el análisis del Suroeste; 

A. REGION SUROESTE, OFERTA Y DEMANDA LABORAL. 

El Suroeste Antioqueño es una zona tradicionalmente 
cafetera. A partir del ano de 1975 y hasta 1977 esta región 
muestra un proceso de concentración de la tierra a favor de -
los medianos propietarios es decir aquellos con explotaciones 
entre 20 y 50 hectáreas. Inducidos por los altos precios del 
grano y el veloz progreso tecnológico de la agricultura. Las 
unidades minifundistas de menos de tres hectáreas retrocedieron 
obstenciblen ente, así mismo ocurrió con las grandes explotacio-
nes de más de cien hectáreas las cuales tendieron a parce3.arse. 
Yer CUADRO Nro. 15 (Fuente Dañe ce: so agropecuario 1975) (GO -
Gemación de Antioquia D.A.P.). 
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En el periódo de 1977 a 1980 se revierte la tenden-
cia anterior, se recuperan las explotaciones minifundistas, -
mientras las medianas y las grandes extensiones permanecen -
constantes. Vale la pena aclarar que esos sub-sectores del -
ACBO se distinguen no sólo por el tamaño de las explotaciones 
siró por el grado de tecnificación empleado al explotarlas. 

La oferta y demanda de fuerza de trabajo en el Sur -
oeste Antio ueño está determinada por dos fenómenos principal-
mente: 

De una parte por las formas de tenencia de la tierra, 
y de otro lado por las constantes migraciones que se producen 

1 er. el departamento. Ar.alisando los anteriores fenómenos resul-
| "¿a que se pueden encontrar tres tipos diferentes de fuerza de 
trabajo. 

1. Proletarios Hurales: Constituido por un grupo de 
trabajadores trashumantes que carecen de residencia permanente y 
que venden su fuerza de trabajo en las regiones cafeteras, tras-

ándose constantemente de una zona a otra en busca de mejores 
salarios y oportunidades de empleo. 

2. Semi-Proletarios Rurales: Constituido por un nú-
mero considerable de minifundistas, asi como pequeños producto-
res con un doble propósito: obtener la reproducción de su uni-
dad de explotación de la cual derivan el sistentó familiar y el 
uso intensivo del mayor recurso de que disponen, su fuerza de 
trabajo que que la finca por sí sola no da para el mantenimiento 
de la familia, bien por las limitaciones de su superficie como 
por el nivel tan bajo de tecnología empleado en su explotación. 

3. Hay finalmente un Tercer grupo de Productores que 
sólo venden su fuerza de trabajo en las épocas de precios ñor -
males de cosecha utilizan toda la capacidad disponible de tra -
bajo incluyendo a los niños y las mujeres las cuales se dedican 
a labores domésticas, mientras los hombres realizan las labores 
más arduas y ue implican mayor esfuerzo físico. 

Detengámonos aquí un poco en el análisis de lo que nos 
dicen las estadísticas sobre la oferta y la demanda de fuerza de 
trabajo en el Suroeste Antio.ueño. 
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FACULTA nr EDUCACION 
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la distribución porcentual de la fuerza de trabajo 
para la región durante el año de 1978, representó el 7.9$ del 
total departamental, ocupando el tercer puesto con relación a 
las demás regiones. 

Un cálculo aproximado de la población en edad activa 
(12-64 años) para el periódo 1980 indica un volumen de 137.950 
personas o sea el 54.1$ de la población regional. 

La relación entre esta población y el E.P.A. es de 
un 49-3$ lo que indica un Indice de desempleo del 51.7$ y una 
mayor tasa de dependencia, ya que el crecimiento de la pobla-
ción entre 1-12 años es superior a la población ubicada entre 
12-64 años. 

La disminución de P.E.A. es el reflejo de una tasa 
de dependencia que se acentúa más en la zona urbana, ya que a 
pesar de presentarse una oferta de empleo alta en la época de 
cosecha cafetera, la población urbana se vincula en poco % d_e 
jando dicha actividad a la población rural. 

El desempleo de la zona urbana se ve incrementado 
por el tipo de educación impartida, que no esta de acuerdo a 
las necesidades de la población, viendose precisada a cubrir 
la demanda de empleo en el comercio, las instituciones ofi -
ciales, los bancos, los bares, etc, donde los empleos son re 
lativamente pocos. El mayor porcentaje de demanda de fuerza 
laboral corresponde a las zonas rurales dedicadas a la acti-
vidad cafetera donde se presenta una cierta división del tra 
bajo de acuerdo a las actividades propias de mantenimiento, 
recolección y beneficio del grano, lo que exige una alta es-
pecialización de la mano dé obra. 

La competencia por esta mano de obra especialmente 
en la época de cosecha, se presenta de una finca a otra, in-
fluyendo principalmente el mayor o menor pago que ofrezcan a 
los trabajadores. La población vinculada a la producción a-
grícola no alcanza a cubrir la gran demanda de fuerza laboral 
especializada, de allí que un buen porcentaje de trabajadores 
de las fincas corresponda a la población flotante que viene 
de otras regiones o de otros departamentos. Este déficit de 
mano de obra calificada, se manifiesta en una presión de los 
trabajadores ( especialmente a los flotantes) por el alza de 
jornales acrecentando la competencia entre los productores. 
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El producto que más mano de obra ocupa es el café s£ 
bre el cual fira la actividad económica regional, para el pe -
riódo 77-78 el promedio tie empleos permanentes que generó la 
actividad cafetera aumenta de 6 7 . a 75.8$ constituyéndose en 
el producto que más aporta a los ingresos tanto individuales 
couo familiares. 

A partir de la representatividad que tiene el café en 
el número de empleos generados, se puede hacer cierta caracter1 
zación a nivel sub-regional relacionándolas con la producción. 
La sub-región B es la que más mano de obra absorve, seguidos en 
su orden de la sub-región A y G. En las actividades agrícolas 
y ganaderas de la región, el pago de jornales difiere, ya que 
es superior en la primera y se diferencia en lo que respecta el 
periódo normal y de cosecha, oscilando entre $150-450 diarios. 

El mayor aumento de pago en época de recolección es 
debido a la falta de mano de obra especializada, a la presión 
de los recolectores por el alza del valor del jornal y a la -
competencia desleal entre los productores y finalmente por los 
precios altos del grano. 

Una caracterización sub-regional hace destacar la -
sub-región B, como la que posee los mayores valores de jornal 
en periódo de cosecha entre $500 y % 700 diarios. En cambio 
en la sub-región C en la misma época sólo alcanzan a $400-500-
diarios manteniendose casi invariable en todos los periódos -
(normal y de cosecha). Wn la actividad ganadera los jornales 
son considerablemente más bajos manteniendose en los mismos va 
lores durante el año $250-350 diarios además es importante se-
ñalar que la demanda de mano de obra por este sector es baja. 

B. MAGDALENA MEDIO. OFERTA Y DEMAI DA LABORAL. 

En la región del Magdalena Medio Antioqueño se presen 
ta un fenómeno particularmente distinto de la región anterior -
mente estudiada. Ver CUADRO Ero. 16 (Puente DA2IE censo agrope-
cuario 1977) (Gobernación de Antio uia. D.A.P.). 

El Magdalena Medio es una región de más tradición ga-
nadera con predominio de explotaciones de tipo extensivo donde 
las familias obtienen los ingresos para su subsistencia como -
producto de la venta de su fuerza de trabajo en calidad de jor 
naleros propietarios. 
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El costo generado por el pago de jornales de mano de 
obra proletarizada resulta más significativo que el pagado a 
los semi-proletarios dado que los primeros deben asumir con -
sus salarios todos los costos de sostenimiento suyos como de 
su familia. 

Aliora bien para compensar este aumento importante 
del valor de los jornales el productor deberá optar por asumir 
la tecnología intensiva procurando así no sólo aumentar en sus 
ganancias sino también un aumento en la oferta de la fuerza de 
trabajo calificada atraído por mejores condiciones sociales y 
laborales. 

En esta región, la fuerza laboral o población econó-
micamente activa, significó en el año de 1954 el 38$, en 1964 
el 29$, en 1975 un 27.1$ y en 1978 un 26$ aproximadamente, in -
dicando una disminución progresiva de la participación de la po 
blación total en la producción y un incremento en la dependen -
cia socio-económica, la disminución de la población económica-
mente activa con base al total de habitantes de la región es d_e 
bida principalmente a la limitación de nuevas fuentes de traba-
jo; si se tiene en c .enta que la ganadería, como actividad pri 
mordial de la región, genera pocos empleos. Esta situación ha 
generado un excedente de población originando sub-empleo en el 
sector comercio y servicios. A nivel de los sectores económi -
eos, el sector primario es considerado el más importante de la 
región en actividades de ganaderia, agricultura, pesca, explota 
ciones de bosques. La actividad ganadera es considerada como 
la más importante de la región, con vinculación de fuerza labo-
ral cercana a los 6.700 trabajadores y con un ingreso promedio 
diario de £500. Estos trabajadores se dedican en su mayoría al 
manejo de ganaderías extensivas por lo cual los rendimientos 
son bajos siendo consecuentemente bajos sus salarios. Si la a£ 
tividad se tecnifica el promedio diario de las jornales se in -
crecentará lo mismo que las necesidades de mano de obra convir-
tiéndose esto en factor de bienestar social. 

La agricultura ocupa el segundo lugar de importancia, 
utiliza el mayor número de fuerza laboral ubicada básicamente 
en explotaciones familiares y sub-famillares con un ingreso -
diario promedio de $400 pesos. 

La pesca, la actividad pesquera, adquiere un papel 
importante especialmente durante la época de subienda empleando 
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cerca de 2,600 personas en forma directa, esta población reci-
be un ingreso promedio de $500 pesos. 

En la tala de bosq íes la mayoría de los trabajadores 
son vinculados bajo la forma de contrato con un ingreso prome-
dio de $400 a 5?500 pesos. 

Estudios realizados indican que esta zona dadas sus 
riquezas potenciales en ganadería, agricultura, pesquería y -
bosques si se explotan en forma técnica podría duplicar en cor 
to plazo el número de empleos que actualmente genera. 

Como se puede observar a tr vés de las estadísticas 
existe un buen potencial de demanda laboral en el sector agro-
pecuario de estas zonas, si bien en este momento puede existir 
un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ello obedece 
más a ciertos factores exteriores como son: la falta de estí-
mulos para el sector agropecuario, la falta de crédito, el te-
nor de los inversionistas y empresarios agrícolas por las sitúa 
ciones de orden público existente en la región del Magdalena M_e 
dio, un insuficiente sistema de trasporte que hace difícil el 
despacho de productos a los centros de consumo. 

El Gobierno Nacional consiente de estos problemas que 
atraviesan estas zonas a iniciado una ofensiva tendiente a me -
jorar las condiciones sociales de estas regiones especialmente 
la del Magdalena Medio. Es así como se estudiar planes concre-
tos de: salud, educación, obras, seguridad, crédito, asistencia 
técnica para sacar adelante esta región. Esto genera lógicamen-
te gran cantidad de empleos, para los habitantes de estas regio-
nes« Se necesitan rec .irsos humanos calificados que posibiliten 
estos cambios. Eos Institutos Agrícolas juegan un papel impor -
tantísimo al proveer de personal calificado para poder cumplir 
con estas tareas y acciones Gubernamentales«, Es Indiscutible la 
importancia, la influencia y el aporte que ellos pueden dar a 
los planes y proyectos del Gobierno Nacional« 



CAPITULO IV 

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CARACTER DEPARTAMENTAL 
CON MODALIDAD DE BACHILLERATO AGROPECUARIO. 1982 
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LOS ES TABLEO II1IENTOS EDUCATIVOS COIT MODALIDAD AGRO 
PECUARIA. 

A. ANTECEDENTES DE LA MODALIDAD AGROPECUARIA; 

La crisis económica de la década del treinta que 
tan duramente golpeó los sectores de la economía colombiana, -
marca el inicio de un conjunto de profundas reformas económi -
cas, políticas y sociales en nuestro país cuyos elementos pre-
cipitantes se habían ido formando desde por lo menos la década 
de los anos veinte. 

Para la burguesía lo esencial era la ruptura del ré-
gimen agrario permitiendo de ese modo la adecuación de la es -
tructura agraria a las urgencias del desarrollo industrial. 
La Revolución Demócrata Burguesa que se ponía en marcha y que 
debía acompañar al citado desarrollo económico, tenía como fun 
ción crear las instituciones que permitieran llevar a cabo una 
reforma agraria que librara al campesino del yugo feudal, los 
introdujera en el mercado del trabajo, convirtieran la tierra 
en una mercancía, elevara el poder adquisitivo de las masas -
agrarias y tecnificará la agricultura y junto con otras medi-
das pusiera las bass3 para la expansión industrial. 

El aparato educativo que hasta el momento había ma-
nejado con políticas feudales y conservadoras empieza a adop-
tar las reestructuraciones necesarias que le permitirán ade -
cuarse al desarrollo tecnológico. 

Aunque ya en 1930 en el país existían algunas escue 
las de artes y oficios y se enseñaban las prácticas agropecua 
rias puede decirse que la educación agrícola en Colombia co -
mienza en forma organizada en el año de 1930 en Palmira, de -
partamento del Valle, y en la estación experimental de Chin -
china (caldas), mediante un curso para la formación de Prác -
ticos Agropecuarios, estos programas duraron dos años y esta-
ban orientados a la enseítanza de Técnicas Agropecuarias. 

Los Prácticos Agrícolas allí formados constituyeron 
un factor importante en el desarrollo de la Economía Agrícola 
del país. 

En el año de~~I940, la granja agrícola de Buga ini -
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ció la formación de los primeros institutores agrícolas, con 
técnicas traídas de Puerto Rico. Este personal siguió un -
curso de cuatro años y fue con ellos con quienes se inició 
la Ed cación Yocacional Agrícola (EVA). 

Por medio del ecreto # 543 de 1941 el Gobierno es-
tableció la Educación Vouacional Agrícola (EVA) en forma ofi-
cial. El decreto en cuestión dice "Para la adecuación del ni 
vel económico y social de la población campesina es preciso 
procurar su eficaz preparación técnica en agricultura, ganade 
ria, e industrias derivadas y crear un organismo que permite 
el contacto directo de los núcleos runales, municipal y fami-
liar, con las instituciones encargadas de desarrollar las cam 
paras de enseñanza, econo xa, crédito agrario, vivienda campe 
sina, higiene tendientes al mejoramiento y bienestar de las 
gentes del campo." Al mismo tiempo establece que el Ministe-
rio de Educación procederá a crear escuelas vocacionales agrí 
colas en todo el territorio nacional. En el artículo segundo 
se señalan los objetivos de las escuelas vocacionales "Ten 
dran como objeto la preparación esencialmente técnica adapta-
da a la necesidad de cada región de jóvenes egresados de la 
escuela primaria en labores agrícolas y pecuarias e industria 
les derivadas". 

En los años siguientes se fue mejorando la formación 
de Institutores a base de prolongar los años de estudio de pe-
dagogía agrícola. Quienes terminaban satisfactoriamente los 
seis años recibían el título de "Institutor Agrícola". Con el 
correr del tiempo se abrieron nuevas escuelas en Buga, Palpa, 
lorica, Fusagasuga y Pamplona. 

En 1966 por decreto 603, los antiguos E.Y.A.S. (Es-
cuelas Vocacionales Agrícolas) cambian su nombre por Institu-
tos Agrícolas cuyo objetivo fue el de formar bachilleres esp_e 
cialistas en labores agropecuarias a nivel medio altamente ca 
lificados para colaborar en los programas de desarrollo del 
sector rural. 

En el año de 1974 se expide el decreto 080 con fe -
cha Enero 22 por medio del cual se deroga el decreto #045 de 
1962 y se dictan otras disposiciones sobre educación media. 
Al unos de los artículos más importa, tes de dicho decreto son 
los siguientes: 
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ARTICULO 1; Se entiende por Educación Media la eta-
pa de formación educativa, posterior a la educación elemental, 
durante la cual el alumno tiene la oportunidad de completar su 
educación integral, identificar sus intereses, aptitudes y ha-
bilidades y capacitarse prácticamente para continuar estudios 
superiores o desempeñar más fácilmente una determinada función 
en su comunidad0 

ARTÍCULO 2: La educación media debe pro onerse: 
1- Buscar el conocimiento, equilibrio e integración 

de valores de tipo vital, intelectual, ótico, social, religio 
so, político y comunitario como fundamento de la vida del in-
dividuo. En consecuencia el alumno debe: 

a- Adquirir capacidad de juicio que le permita es -
tableeer una jerarquía racional de valores entre los aspectos 
culturales, formativos y vocacionales, 

b- apreciar y valorar la dignidad del trabajo, sea 
este de naturaleza artesanal, técnica e industrial, 

c- jerar- uizar los valores del mundo interior median 
te la reflexión y auto-crítica, 

d- adquirir las nociones de moral y de religión más 
como vivencia que como información teórica, 

e- adquirir capacidad para aceptar y renovar positi-
vamente los valores. 

2- Desarrollar las facultades intelectuales y las 
aptitudes específicas del individuo. 

En consecuencia debe ofrecer oportunidades al alum-
no para: 

a- Ad uirir formación académica y vocacional de tipo 
general que lo habilite para seguir estudios superiores o para 
desempeñar una ocupación, 

b- tomar conciencia de que la educación es un proceso 
que dura toda la vida, para lo cual es indispensable adquirir 
métodos de estudio, investigación y pensamiento crítico, 

3- Enseñar que la salud es condición esencial para 
el desenvolvimiento individual y social y que su conservación 
depende del conocimiento y la práctica de ciertas normas para 
lo cual el alumno debe: 
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a- Valorar la importancia de la salud en el desarro-
llo de todo su potencial humano y practicar las normas que ri-
gen su conservación y mejoramiento, 

b- adquirir hábitos que favorezcan su salud física y 
mental» 

4- Pomar al individuo para hacer uso adecuado del 
tiei po libre a fin de recuperar el potencial de energía dismi-
nuido por la actividad diaria y lograr el enriquecimiento de 
du personalidad. 

5- Educar al alumno para ser miembro activo de la so 
ciedad, lo que implica: 

a- Aprender a vivir en un orden social democrático, 
b- comprender el papel que le corresponde desempeñar 

como miembro de un país en proceso de desarrollo, 
c- adquirir aptitudes y hábitos de cooperación y de 

•trabajo en equipo dentro de las concepciones de convivencia y 
mutua tolerancia, 

d- comprender que el bienestar de cada individuo y 
el progreso de la comunidad, son la meta máxima de toda socie 
dad. 

6- Conocer y apreciar los valores de la nacional! -
dad mediante la conservación y enriquecimiento del patrironio 
cultural colombiano. 

7- Afianzar el principio de que la familia es la ce 
lula esencial de toda sociedad y enseñar al alumno a cumplir 
sus funciones como miembro responsable y digno de ella. 

ARTICULO 3: La Educación I:Tedia comprenderá dos ci-
clos a saber: 

1- Ciclo básico de cuatro años de duración en el 
cual los estudiantes recibieran la misma formación académica 
fundamental y comprenderá, a su vez dos periódos: El de expío 
ración vocacional en los aros primero y segundo y el de inicia 
ción vocacional en los años tercero y cuarto. 

2- Ciclo Vocacional de dos años de duración que o-
frecerá las siguientes opciones: 
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a- Bachillerato académico, 
b- "bachillerato pedagógico o .formación normalista, 
c- "bachillerato industrial, 
d- bachillerato comercial, 
e- "Bachillerato agropecuario, 
f- bachillerato en promoción social. 

ARTICULO 5: Llamase actividades vocacionales y téc-
nicas aquellas que al propio tiempo que imparten corocimientos, 
fomentan habilidades y destrezas ocupacionales tales como meca 
nografia, radio-técnica, actividades agrícolas, juguetería, mo 
delaje, culinaria, primeros auxilios, explotación de recursos 
marinos, técnica de conservación de recursos n torales etc. 

Por medio de la resolución #2926 del 2 de mayo de -
1974 el Ministerio de Educación Nacional entró a reglamentar 
el bachillerato agropecuario en desarrollo del decreto número 
080 del 22 de Enero de 1974. ¿ste decreto que aún rige el fun-
cionamiento y demás normas legales de los institutos agrícolas 
es el siguiente: El Ministerio de Educación Nacional en uso 
de sus facultades legales y en especial de los que le confiere 
el artículo 7 del decreto 080 de 1974. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1: La enseñanza agropecuaria tendrá un pe-
riodo de seis años durante los cuales se c irsarán las asigna -
turas que determina el decreto 080 de 1974, más la teoría y la 
práctica de la modalidad agropecuaria. 

Parágrafo: Las asignaturas técnicas téndran las in-
tensidad horaria correspondiente a las áreas que figuran en el 
citado decreto como vocacionales y técnicas e intensificacio -
nes (optativas), más la que requiera el desarrollo de los pro-
gramas de enseñanza, tal como lo determina el plan de estudios 
que adelante se señala. 

ARTICULO 2: El plan fundamental mínimo para el ci -
cío básico del bachillerato agropecuario será el siguiente: 



ASEAS 

Asignaturas 

SOCIALES: 
Educación Etica Moral y Relig. 
Historia, 
Geografía, 

CURSOS 

Intensidad Semanal 

I II III IV 
3 3 3 2 
2 2 2 3 
2 2 2 3 

IDIOMAS ? 
Español, 
Inglés, 

4 
3 

4 
3 

4 
3 

4 
3 

CI31 CIAS: 
Ciencias Naturales, 
Matemáticas, 
Educación física, 
Educación Estética, 
Yocacionales y Técnicas, 
Intensificaciones. 
TOTALES: 

3 
5 
2 
2 
9 
5 

3 
5 
2 
2 
9 
5 

2 
2 
9 
5 

3 
5 
2 
2 
9 
5 

40 40 40 40 

ARTICULO: 3: Las asignaturas correspondientes a 
cada curso se este ciclo serán las siguientes: 

PRIMER CURSO 
Educación Etica, Moral y Relig. 
Historia de Cbia, y Educ. Cívica, 
Geografía de Colombia, 
Español, 
Inglés, 
Ciencias Naturales, 
Aritmética y Nociones de Geomet, 
Educación Física, 
Educación Estética, 
Producción Agrícola, 
Producción Pecuaria, 
Proyectos dirigidos y Superv, 
Organizaciones Juveniles, 
Taller, maquinaria y construc,rur, 
Intensificaciones (optativas) 
TOTALES: 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 
3 
2 
2 
4 
3 
3 

2 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
3 

40 
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CURSOS 
Intensidad Horaria Semanal 

AREAS 
Asignaturas 

SOCIALES 
Educación Etica, Moral y Relig., 
Filosofía, 
Comportamiento y Salud, 

I IDIOMAS: 
Español, 
Inglés, 
CIENCIAS: 
Química, 
Física, 
Matemáticas, 
Educación Física, 

| Educación Estética, 

Ífocaclonales y Técnicas, Ir.te sificaciones (optativas) 
ARTICULO 5= Las asignaturas correspondientes a ca-

da curso del ciclo superior serán las siguientes: 

V 
1 
3 

2 

4 

3 

3 

3 
3 

2 
2 

10 
4 

VI 
1 
3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

2 
2 
10 
4 

I 
QUITTO CURSO 
Educación Etica, Moral y Relig. 
Filosofía, 
Comportarlento y Salud, 
Español, 
Inglés, 
Química, 
Física, 
Geometría Analitica y Trig. , 
Educación Física, 
Educación Estética, 
Producción Agrícola, 
Producción Pecuaria, 
Proyectos dirigidos y supervis., 
Industrialización agropecuaria, 
Administración rural, 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 
1 
3 

2 
4 

3 

3 

3 

3 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

Técnica de promoción de común id», 
laller, maquinaria y construc. rur. , 
CTAL 4 0 
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f£RC~ : CURSO 
Educación Etica, Moral y Religiosa, 
Historia Universal, 
C-eografía universal, 
•pa.7 ol, 
iglés, 

Biología Integrada II, 
Algebra y Geometría, 
Educación Física, 
Educación Estética, 
Producción Agrícola, 
Producción Pecuaria, 
Proyectos dirigidos y supervisados, 
Administración Rural, 
Taller, maquinaria y construcciones rurales, 
intensificaciones (optativas) 
TOTAL: 

3 
2 
2 
4 
3 
3 
5 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

40 

CUARTO CURSO 
Educación Etica, Moral y Religiosa, I Historia de Cbia., y Edycación Cívica, Geografía Económica de Colombia, 
Español, 
Inglés, 

| Biología Integrada III, 
Algebra y Geometría, 
Educación Física, 
Educación Estética, 
Producción Agrícola, 
Producción Pecuaria, 
Proyectos dirigí' os y supervisados 

I Administración rural, 
Técnicas de promoción de comunidad, 
Intersificaciones (optativas). 
TOTAL: 

2 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
2 
2 
3 
2 
2 

2 
2 
2 
40~ 

_ ARTICULO 4: El plan fundamental mínimo para el ci-
clo superior de "bachillerato agropecuario será el siguiente: 
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[ t o c u r s o IRTE' S I D A D H O R A R I A S E M A N A L 

Ed cación Etica, Moral y Relig, 
Filosofía, 
Comportamiento y Salad, 
Español, 
In iés, 
Química, 
Física, 
A: álisis íatemático, 
Educación Física, 
Educación Estética, 
Producción Agrícola, 
Producción Pecuaria, 
Proyectos dirigidos y supervisados, 
Técnica de promoción de comunidad, 
Taller, maquinaria y construc.,rurales, 
Intensificaciones (optativa) 

1 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

TCTA1: 40 

AR ;IC7L0 6: Entiéndese por asignaturas optativas 
(intensificaciones) aquellas que libremente elige el plantel 
para que sean obligatoriamente cursadas por los alumnos, te -
niendo en cuenta: 

a- Que intensifiquen las asignaturas de las áreas 
básicas, 

b- que constituyen una formación complementaria tej5 
rico-práctica, 

c- que respondan a las necesidades e intereses de 
los alumnos, 

d- que correspondan a las necesidades de la comu -
nidad, 

2- que sean factibles de cumplir por disponibilidad 
del personal humano calificado y de los recursos materiales. 

ARTICULO 7: Los contenidos de los programas de ca-
da una de las asignaturas técnico-vovacionales, deben ser in -
terpretados y adoptados por la junta técnica del plantel y el 
respectivo profesor de la asignatura, en respuesta a los inte-
reses de los alumnos, a las condiciones del plantel y a las ne 
cesidades del desarrollo socio-económico regional y nacional. 
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ARTICULO 8: Los planteles de educación de la moda 
• lidad agropecuaria además de la enseñanza regular sistemática, 

ofrecerán I03 siguientes servicios educativos: 
a- Cursos intermitentes para jóvenes que tengan in 

téres de capacitarse en determinado aspecto de la producción 
agrícola, artesanal o de promoción social y que, por sus ocu-
paciones no pueden asistir a los cursos regulares del plantel, 

b- Cursos para agricultores adultos y amas de casa, 
de la zona de influencia del establecimiento, a quienes se les 
ofrecerá asistencia técnica y educativa por el empleo de siste-
mas de enseñanza especial. 

ARTICULO 9: Los estudiantes de los establecimientos 
de modalidad a ropecuaria deben realizar un proyecto dirigido -
hasta el curso de segundo y un proyecto supervisado en los cur -
sos terceros, cuarto, quinto, sexto. Estos proyectos deben co-
rresponder a la naturaleza de la modalidad educativa que se cur 
StEL© 

PARAGRAFO 1: EntiéMese por proyecto dirigido, aque 
lia empresa o actividad de producción desarrollada por el alum-
no en forma individual o colectiva, ejecutando en la linea esco 
lar con la dirección el profesor respectivo, las utilidades ne 
tas obtenidas se distribuirán así: dos terceras partes para el 
alumno y una tercera parte para el plantel. 

PARAGRAFO 2: Entiéndese por proyecto supervisado, 
aquella empresa o actividad técnico-económica de propiedad del 
alumno, realizada bajo su responsabilidad, con la supervisión 
del profesor, tiende a establecer al educando como un producto 
eficiente. Estos proyectos pueden 3er individuales o de grupo. 

ARTICULO 10: En la evaluación de las asignaturas -
técnicas, se tendrán en cuenta entre otras, los siguientes as -
pectos: 

a- Eficiencia en la administración de los p oyectos, 
comprobada mediante Índices de producción, 

b- participación en la ejecución de proyectos de me-
joramiento o bienestar comunitario, 

c- cumplimiento de las faenas desarrolladas en los 
proyectos o empresas del plantel, 
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d- investigación dirigida y compilaciones monográ 
ficas realizadas por el alumno y orientada por el profesor, 

e- participación en clase, 
f- colaboración voluntaria con el club futuros 

agricultores de Colombia u otras organizaciones juveniles, 
g~ pruebas objetivas. 

ARTICULO 11: Los establecimientos que adoptan el 
plan de estudio establecidos en la presente resolución se de 
nominarán Institutos Agrieolaso 

ARTICULO 12: Los alumnos que cursen y aprueben el 
plan de estudios de los Institutos Agrícolas, recibirán los 
siguientes diplomas: 

Quienes hayan cursado el nivel del ciclo básico, 
el de Práctico Agropecuario. 

Quienes cursen los seis años a que se refiere el 
artículo primero de esta resolución, el de Bachiller Agrícola. 

ARTICULO 13: El ano lectivo de los establecimien-
tos de enseñanza agropecuaria, será el siguiente: 

CALENDARIO A. 

PRIMER PERIODO : Del primero de febrero al quince 
de junio. 

SEGUNDO PERIODO: Del diesiseis de julio al treinta 
de noviembre. 

VACACIONES: Habrá dos periódos: el de Semana San-
ta y otro del diesiseis de junio al -
quince de julio. 

CALE! DARIO B. 

PRIMER PERIODO : Del primero de septiembre al quin-
ce de diciembre. 

SEGUNDO PERIODO: Del quince de enero al treinta de 
junio-

7ACACIONES: Habrá dos periódos: del diesiseis de di 
ciembre al catorce de enero y otro du -
rante la Semana Santa. 
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ARTICELO 14: Los establecimientos de enseñanza 
agropecuaria deberán trabajar semanas efectivas de cinco -
dias cada una, con ocho clases diarias de cincuenta minu -
tos. 

ARTICULO 15: Los funcionarios, empleados, dire£ 
tivos y personal docente de tiempo completo de los estable-
cimientos de enseñanza dependen del Ministerio de Educación, 
deberán permanecer en ellos durante todo el tiempo que co-
rresponda a la jornada semanal de trabajo para el cumpli -
miento de sus labores de preparación de clases, docencia, -
orientación, disciplina, asesoría etc, correspondientes a 
su cargo. 

ARTICULO 16: La presente resolución rige a par-
tir de la fecha de expedición y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias. 
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B. SITUACION ACTUAL. 

Existen en la actualidad seis establecimientos 
educativos oficiales de carácter departamental con modali -
dad de bachillerato agropecuario en Antioquia. Son ellos: 

1« Idem Juan de Dios Uribe, en Andes. 
2. Concentración rural Uribe ttaviria en Venecia. 
3. Concentración agrícola Miguel Valencia en Jardín. 
4. Instituto Agrícola de San José del Ñus en San Jo-

sé del Ñus. 
5. Instituto Agrícola de Puerto Triunfo en Puerto -

Triunfo. 
6. Instituto Agropecuario de Yondó Casabe en Yondó. 

1. Idem Juan de Dios Uribe: 

Situado en la zona urbana del municipio, fué fun 
dado en 1938, cuenta con aprobación oficial hasta nueva visi-
tai diversificó, su bachillerato en varias modalidades a sa -
ber: Académico, Industrial, Comercial y Agropecuario. 

Su estructura administrativa esta conformada así: Un 
Rector, 5 coordinadores académicos, 34 directores de grupo; el 
personal docente distribuido en áreas académicas por departa -
mentos 17 de ellos son licenciados, 9 tienen otro título uni-
versitario o tecnòlogo agropecuario, 23 son normalistas supe -
riores, 13 bachilleres y tres no tienen título académico. ( 
Ver cuadro correspondiente a nivel académico de profesores). 

Existe además la planta de empleados distribuido en 
la sigili ente forma: tres secretarías, una bibliotecaria, 9 -
aseadores, 6 celadores, 13 granjeros, un veterinario y un zo£ 
tecnista. 

La planta física del establecimiento esta dotada de o fi 
ciñas administrativas, aulas, campos deportivos, laboratorios, 
biblioteca, salón de material, cafetería, servicios sanitarios 
y servicios públicos ( Ver cuadro de dotación de Planta Písica 
construida). 

Puente Departamento de Antioquia. Secretaría de educación 
y Cultura. Dirección de Planeamiento educativo. Est. 1982 
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la granja situada a la entrada del municipio sobre 
la carretera a Medellln esta dotada de galpones, porqueri -
zas, establos, y áreas dedicadas a la agricultura con culti 
vos de cacao, café, caña» existe maquinaria agrícola para 
las piácticas. 

2. Concentración rural Uribe Gaviria: 

Situado en la vereda "331 Cerro"» a unos cuatro 
kilómetros de la cabecera municipal, fué fundado en 1974 -
pasó a ser departamental dos años más tarde. Cuenta con -
aprobación oficial basta nueva visita» diversificó en dos 
modalidades: Promoción social y agropecuaria. 

Su estructura administrativa está organizada de la 
siguiente manera: Un Héctor, 7 directores de grupo, un coor 
dinadorj el personal docente se agrupa en áreas por depar -
tamentos; hay dos licenciados, cuatro con otros títulos uni-
versitarios, tecnólogos agropecuarios» cinco normalistas su-
periores, y un bachiller. 

En la planta de empleados se encuentra una secreta-
ria, un aseador, un celador, siete granjeros. 

La planta física del establecimiento esta dotada de 
oficinas administrativas, aulas, biblioteca, áalon de mate -
rial, cafetería, laboratorios, campos deportivos, servicios 
sanitarios, servicios públicos. Posee además una granja en 
la cual se cultivan café, plátano, especies forestales i Las 
explotaciones pecuarias incluyen bovinos, cerdos» aves, co-
nejos, abejas. Entidades como la Federación de Cafeteros y 
el Xncora prestan asesoría y asistencia técnica a la insti-
tución. 

3o Concentración Agrícola Miguel Valencia: 

Situado en la zona rural del municipio de Jar-
dín, fué fundado el 5 de febrero de 1948, aprobado oficial-
mente hasta nueva visita. Diversificó su bachillerato en 
dos modalidades: Promoción social y agropecuaria. 

Su estructura administrativa está representada por 
un rector, 12 directores de grupo, cuatro coordinadores. 
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La planta de profesores está conformada por: tres 
licenciados, 3 tecnólogos agropecuarios, 5 normalistas su -
periores y un bachiller. 

La planta de empleados esta distribuida así: Una 
secretaria, un aseador, un celador, siete granjeros. 

La planta física del establecimiento está dotada 
de oficinas administrativas, aulas de clase, biblioteca, -
laboratorios, cafetería, servicios sanitarios, servicios 
públicos. La granja tienen áreas cultivadas con café, plá 
taño, pastos, y se explotan especies menores: cerdos, co -
nejos, peces y especies bobinas; existe maquinaria y equipo 
agriéola; se cuenta asi mismo con asesoría del Sena, Secre-
taría de Agricultura y Federación Nacional de Cafeteros. 

4. Instituto Agrícola De San José del Ñus. 

Situado a dos kilómetros de la zona urbana, fué 
fundado el 4 de marzo de 1974. Funcionó en un principio como 
escuela vocacional agrícola, pasó luego a ser un instituto -
agrícola. En el año de 1976 le fué dada aprobación basta -
1982. Ofrece sólo modalidad de bachillerato agropecuario. 

Su estructura administrativa funciona de la siguien 
te manera: Un Héctor, tres directores de grupo, dos coordi» 
nadores; el personal docente esta representado por un li -
cenciado, un normalista superior, un bachiller, tres norma -
listas rurales, uno sin título; hay además una secretaría, 
una bibliotecaría, un celador, dos porteros, tres granjeros. 

La planta física cuenta con oficinas administrati-
vas, axilas, instalaciones deportivas, servicios sanitarios, 
servicios públicos. En su granja se cultiva: cacao, fique, 
caña, pifía, café, plátano, frutales y se crian algunos ani-
males como bovinos, ovinos, equinos, cerdos, abejas. Algu-
nas entidades como la Secretaría de Agricultura prestan asis 
tencia técnica al establecimiento« 

5. Instituto Agrícola de Puerto Triunfo: 

Está ubicado en la zona urbana del municipio, 
fué fundado en 10 de mayo de 1973 y cuenta con aprobación 
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oficial hasta nueva visita; sólo ofrece la modalidad de ba-
chillerato agropecuario» 

Administrativamente funciona así; Un Sector, cinco 
directores de grupo, la planta de personal docente está in -
tegrada por un tecnòlogo, un nonaalista superior, cuatro ba-
chilleres; tiene además una planta de empleados formada por: 
ima secretaria, una aseadora, un celador, dos granjeros, un 
agronomo y un zootecnista. 

En cuanto se refiere a la planta física cuenta con 
oficinas administrativas, aulas, campos deportivos, biblio-
teca, aula múltiple, servicios sanitarios, servicios públi-
cos. En su granja se explotan algunas especies animales co-
mo: bovinos, cerdos, aves, conejos y en agricultura se des-
tacan las parcelas de plátano, yuca, piña, cacao y pastos. 

6. Instituto Agropecuario de Yondó Casabe: 

Este instituto esta situado en la cabecera mu-
nicipal, fué fundado el 26 de marzo de 1974» tiene aproba -
ción oficial hasta nueva visita. Sólo diversificó en la mo-
dalidad de bachillerato agropecuario. 

Administrativamente funcioná de la siguiente forma: 
Un Sector, 7 directores de grupo} la planta de profesores 
está integrada por: Un licenciado, 2 tecnólogos agropecuarios, 
2 normalistas superiores, 6 bachilleres; en cuanto a la plan-
ta de cargos de empleados está es como sigue: una secretaria, 
una aseadora, dos celadores, tres granjeros. 

La planta física consta de oficinas administrativas, 
aulas instalaciones deportivas, biblioteca, salón de material, 
cafetería» servicios sanitarios, servicios públicos. En la 
granja se cultiva: plátano, yuca, arroz, ajonjolí, sorgo, cacao, 
pastos y un vivero forestali las explotaciones pecuarias -
incluyen bovinos, cerdos, aves, conejos y abejas. 

Posee el instituto equipamento agrícola para sus -
prácticas, tractor con sus implementos, bombas, herramien -
tas man viales y otras maquinarias agrícolas, cuenta el ins -
tituto con asesoría y asistencia técnica de algunas entida-
des del sector agropecuario como la Secretariá de Agricultu 
ra, y la Compañía Nacional de Chocolates. 
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Es importante destacar en el campo de las activida-
des académicas y curriculares la existencia en todos los es-
tablecimientos con modalidad de bachillerato agropecuario de 
la junta técnica .conformada por alumnos, profesores y funcio 
rios del sector agropecuario que trabajan en la zona; el club 
de futuros agricultores; estrategia para formar lideres agro-
pecuarios en la comunidad, los proyectos supervisados en las 
cuales los alumnos desarrollan tareas concretas (agrícolas y 
pecuarias) bajo la supervisión y dirección del respectivo 
profesor. Existe una variante en la cual los alumnos adelan 
tan ya en sus propias parcelas trabajos prácticos en agricul 
tura o especies menores. 

Desde el año de 1979 se ha venido dando un gran im-
pulso a la modalidad de bachillerato agropecuario mediante 
acciones concretas como la capacitación del magisterio, la 
implantación de la modalidad no sólo a nivel de bachillera-
to sino de la básica primaria, la realización de importan -
tisimos eventos como los encuentros de profesores especia -
lizados en vocacionales agropecuarias, licenciados y tecnó-
logos• 

Igualmente se trabaja en la producción de documen -
tos de apoyo para la enseñanza de las materias básicas del 
curriculum agrícola y pecuario; la realización de eventos 
ecológicos. 

Paralelamente se trabaja en la implantación de la 
modalidad en otros establecimientos como es el caso de -
Ituang,o y el Peñol los cuales al terminar está tesis posi-
blemente esten iniciando labores. 

En cuando a la supervisión docente en la modali -
dad de bachillerato agropecuario debo señalar lo siguientes 
hasta hace dos años no existía supervisión en esa área; el 
cargo fué creado y se asigna a la licenciada en agropecuaria 
Rubiela Zuluaga Villegas quien por razones de reubicación de 
personal tiene su sede en Puerto Berrio. Se proyectó para -
más adelante que se puede desplazar a prestar asesoría a los 
demás establecimientos. 

Para investigación, planeación, y coordinación de 
todos los programas mencionados anteriormente (clubes de -
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agricultores, proyectos supervisados, junta técnica, even-
tos ecológicos, encuentros de profesores del área, rees -
tructuraciones curriculares, producción de materiales), -
funciona en la divigión de capacitación docente de la Se-
cretaría de Educación el cargo de Programador de Educa -
ción en Tecnología y áreas agropecuarias y ecología desem 
peñado actualmente por él licenciado en agropecuaria Al -
beiro Londoño Corrales, este funcionario ha venido dándo-
le todo el impulso al desarrollo e implementación de la 
modalidad en otros municipios, los estudios e investiga -
ciones por él realizadas y sus amplios conocimientos en 
la problemática educativa fueron un valioso aporte en de-
sarrollo de este trabajo investigativo. Como la modali -
dad de bachillerato tiende a extenderse a otros municipios 
dentro de pocos años. 

Vale la pena que nuevos trabajos investigativos 
retomen está problemática para que surjan nuevos criterios 
comparativos que coadyuven cada día a elevar la calidad de 
la educación en los establecimientos que la están imple -
mentando. 
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NÍEYEL ACAD¿r.:iCO DE LOS PiiOFESOIiES DE LOS JJ3TAELECIKIjtflTOS EDUCATIVOS CON MODALIDAD 
AGROPECUARIA ffl EL DivFAltXAlffiíTO DE AHIIOQUIA. 1982 

MUNICIPIO 
N I V E L A C A D E M I C O 

Licenciad Otro T. 
Univer. 

Normal. 
Super. 

Bachil. Normal. 
Rural. 

Sin 
Títul. 

Total. 

TONDO. 1 2 2 6 0 0 1 1 

HJEÜTO TRIUNFO 1 1 4 0 0 6 

SAN JOSE DÜL K. 
1 1 1 3 1 7 

ANDES. 17 9 23 13 0 3 65 

JARDIN. 3 4. 4 2 0 0 13 

v a j j í c i a . 2 4 5 1 0 0 12 

FUENTE: Departamento de Antioquia, Secretaría de Educación y Cultura , Dirección de 
Planeamiento Educativo. 



4. El presente cuadro muestra El KUMKftO TOTAL DE ALUMNOS MATIÜCTJIADOS POH GRADO EN XAS ETAPAS DE EXPLORACION, 
INICIACION9 Y AFIANCXAMIi-NTO im los establecimientos educativos de Antioquia con modalidad agropecuaria -
1982. Además el número de grupos de la modalidad existentes en cada establecimiento 

HUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR GRADO 1982 

GRADO 
MUNICIPIO 

6® 7 a 8ft 9 f l 102 lia Tot. TOTAL GRUPOS 

YON DO 98 37 26 6 13 18 198 8 

PUERTO TRIUNFO 42 21 ; 18 17 11 0 109 5 
SAN JOoE DEL N. 65 58 40 ! 39 13 0 215 6 

ANDES. 58 36 21 15 18 10 158 7 
JARDIN. 28 22 14 13 17 12 106 6 

VENECIA. 67 47 38 27 17 12 208 7 

358 221 157 117 89 52 994 

KJENTE; Departamento de A n t i o q u i a , S e c r e t a r í a de Educación y C u l t u r a , D i r e c c i ó n de Planeamiento Educa t i vo . 
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Establecimientos Educativos de Antioquia con modalidad agropecuaria, dotación planta física. 1982 
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CAPITULO V 
ALGUNOS INDICADORES DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION W LOS ESTALLE 
CIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CARACTER DEPARTAMENTAL CON MO-
DALIDAD DE BACHILLKA.TO AGROPECUARIO EN ANTIOQÜIA. 1982 
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A. CONCEPTOS S03HE COíTTIiOI DE CALIDAD. 

Al iniciar el presente capítulo que nos llevará al 
análisis de la calidad de la educación en los estableeimien -
tos educativos de 'bachillerato con modalidad agropecuaria con 
siderá conveniente hacer primero una aproximación al tema en 
referencia mediante la conceptualización de lo que es la cali 
dad de la educación y los principales factores que la dete:mi 
nan. En el sentido más general, calidad hace referencia a la 
propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, -
que' permiten apreciarla como igual, mejor o peor que otras de-
su especie» 

En el medio industrial donde desde comienzos del 
siglo se trabaja de manera sistemática en control de calidad, 
se ha llegado a partir de los años 50 a tener muy en cuenta 
el concepto de "control de calidad". En este sector se en 
tiende "la calidad como el grado en que un producto satisface 
las necesidades de un consumidor específico, de tal manera -
que el producto cumpla la función que el consumidor espera de 
él, o más "brevemente diremos que la calidad es la aptitud de 
un producto para satisfacer una necesidad definida, al mejor 
precio."+3 

Anterior a la nueva filoso ía desarrollada acerca 
del concepto control de calidad, se hacía énfasis en el con -
trol de las discrepancias existentes entre las especificacio-
nes asignadas al modelo y las características del producto re 
sultante del proceso de fabricación. Eñ. control de calidad, 
era por lo tanto, sinónimo de control de calidad de fabrica -
ción. El nuevo concepto de control integral de calidad real-
za todos los aspectos relativos a la calidad. Las diferentes 
etapas del proceso productivo ejercen influencia sobre la cali 
dad del producto. 

El sistema control de calidad parte del consumidor 
para realizar su propósito. La investigación de mercado es 
por lo tanto, el punto de origen. Se comienza analisando el 
hecho de haber diagnosticado correctamente la necesidad que -

+3. PACUKDO D. ANGEL. Y ROJAS C. CARLOS. "La calidad de la Edu-
cación Secundaria. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional. 
1982 Pág. 16-17. 
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va a satisfacer el producto y las características del sector 
del mercado al cual va dirigida. (Por eso esta investiga -
ción inicia cor un análisis socio-económico de las i-egiones 
Suroeste y Magdalena Medio hacia donde va dirigido un produc 
to que es el recurso humano que forman los establecimientos 
educativos con modalidad agropecuaria). El disello del pro -
ducto o sea la interpretación adecuada en un diseño de los -
datos sui inistrados por la investigación de mercado es el se_ 
gundo momento. Se continúa el proceso con la calidad de fa-
bricación que controla la reproducción fiel del diseño, se -
guido de la calidad de distribución. Esto es que el produc-
to llegue al consumidor oportunamente y sin deficiencia y 
que éste en el momento de adquirirlo reciba las instrucciones 
para su utilización correstaD La conflabilidad es otro mo -
mentó de arálisis que determina que el producto funcione bien 
o preste el servicio que se p -opone durante su vida útil. Y, 
finalmente, termina el proceso con la calidad de servicio que 
estudia las posibles fallas del producto en cualquiera de sus 
componentes y la capacidad existente de ser respetado a rem -
plazado» La calidad en el medio industrial es una resultante 
de todos estos elementos, parámetros y para ser alcanzada se 
requiere por lo tanto una labor integrada que enlace las fun-
ciones mencionadas. El control de calidad, es así, un proce-
so eminentemente activo, es decir, encaminado a prevenir la 
ocurrencia de errores o defectos a mantener regulados bajo -
control los procesos y evitar los desperdicios, el reproceso, 
las devoluciones, los reclamos a detectar fallas acaecidas en 
el mornen Lo oportuno del ciclo industrial y tomar las medidas 
correctivas del caso. Para efectuar el control de calidad ob 
tiene sistemáticamente información no solamente durante el -
proceso de fabricación sino también antes y después, de ellos. 
Esta información es utilizada tanto para el análisis inmediato 
como para evaluar las etapas anteriores donde se pueden tomar 
acciones correctivas de regulación o ajuste sin tener que es-
perar la culminación defectuosa del proceso.+4~. 

B. CONCEPTOS GENERALES SC3RE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACION* 

+4. SIERRA BARRENECHE ENRIQUE. "Apuntes sobre control de ca-
lidad" . Bogotá Publicaciones de la Facultad de Ingeniería. 
Universidad de los Andes, octubre de 1974, I'imeográfiado. 
pág. 76-77 
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I» AVILA: "Parece válido extrapolar los princi-
pios generales que sustentan el control de calidad en el se£ 
tor industrial a otros campos y particularmente al sistema 
educativo. La calidad no es una disciplina tecnológica vincu 
lada a las matemáticas y a la administración sino que es una 
disciplina universal que está presente en todos los actos co-
tidianos que llevamos a cabo. Podemos fabricar una casa, 
trasformar material, escoger una escuela para educarnos, im -
plantar un premio o un castigo a nuestros hijos, elegir perso 
nal para un trabajo, seleccionar maestros para una escuela, 
criticar una decisión de una persona, grupo o institución etc, 
en todos estos casos estamos siendo agentes del cambio, igua2 
mente en todos ellos esta: os haciendo algo con un nivel de ca 
lidad que dependerá de muy diversos factores, tales como; -
nuestra capacidad, preparación, herramientas, medios, educa -
ción, carácter, habilidad, posición social, etc.+5. 

La preocupación por alcanzar una educación de cali 
dad ha sido una constante histórica, aunque con parámetros di 
ferentes para cada época y sociedad, está preocupación se da 
no sólo a nivel individual o familiar sino a nivel de grupo de 
intereses y a nivel institucional por parte de los organismos 
encargados de la planeación y organización de los sistemas edu 
cativos. 

Una de las características fundamentales de los -
años 60, si bien poco novedosa en la Historia Colombiana fue 
la de haber señalado a la educación como uno de los factores 
de desarrollo económico y social. La atención de los paises 
en desarrollo particularmente en los paises Latinoamericanos 
se centró, con todo, prioritariamente y casi exclusivamente en 
aspectos cuantitativos. 

El avance significativo obtenido en la expansión de 
la matrícula, Índices de retención y por ende, en niveles de 
escolaridad no implican necesariamente un mejoramiento cuali-
tativo de la educación, por el contrario parece existir un con 
senso nacional acerca de la necesidad de orientar los mayores 

+5. AVILA ESPr 03A HUBEN Y SUAPJEZ EPSESTO. "El significado 
social del control de calidad. Memorias IV Congreso La-
tinoamericano, I Congreso Nacional. Marzo 19-22 de 1980. 
Bogotá. Heliofoto Colombiana.1980. Vol.I Pág. 349-350. 
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esfuerzos de la prese te decáda hacía la búsqueda de alterna 
tivas para el mejoramiento cualitativo de la educación, el -
diseño de estrategia educativas que responden a las caracte-
rísticas históricas y culturales de los grupos-poblacionales 
menos favorecí-os. (Declaración de México, reunión de Minis-
tros de Educación, diciembre 1979). 

Entendiendo la calidad como la resultante de un 
proceso cuyos componentes la afecta y control de calidad en 
el sentido moderno de "Control Integral", existen diferentes 
formas de abordar el problema er¡ el campo educativo, 

2. RICH: Estudiando el mejoramiento cualitativo 
de laeducación considera que un estudio sobre calidad envuel-
ve tanto la dimensión descriptiva como la normativa. Deben 
examinarse por lo tanto dice RICH, las características pro -
pias de los pro ramas educacionales, los procesos y los pro-
ductos así, como su acerca; lento a patrones de valor, utili-
dad, mérito etc. +go 

3. FIZA' 0: Refiriéndose a la calidad de la edu-
cación afirma que existen criterios internos y criterios de 
relación para evaluarla, estos criterios tienen validez a to 
dos los niveles del sistema.+7. 

Dentro de los criterios están los siguientes: 

a. La calidad del profesorado que se mide por la 
extensión y profundidad de su preparación, por el tiempo que 
dedica a sus labores, por la calidad de la docencia y de la 
investigación que realiza y por satisfacción profesional, sta 
tus social, 

+6. RICH, JOHtT MARTIN. "Inproving Quality of education". Edu-
cational Leadership.Fág. 338-339. Febrero 1979. 

+7. F12ANO DE : RIGARD FRANCISCO. "El desarrollo cualitativo de 
la educación con miras a lograr altos niveles académicos, 
y el uso optimo de recursos existentes. Bogotá. ASCT3M -
1969 Kimeográfiado. 
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b. la dotación de la institución que se mide por 
la relación: .limero de alumnos y profesores, por la calidad 
de la biblioteca, el uso que los estudiantes hagan de la mis 
ma, por el número y dotación de las aulas y laboratorios y 
por la aplicación de la tecnolo :ía en los procesos de apren-

[, dizaje, docencia e investigación, 
c. La calidad y amplitud de los servicios de bie 

nestar estudiantil, la bondad de las técnicas de selección y 
promoción de los estudiantes y el número de alumnos y gradúa 
dos, y, 

d. La calidad y eficacia de su administración. 

Los criterios de relación incluyen los siguientes: 

a. Trasmisión de cultura con sus normas y valores, 
» 

b. la trasmisión de la cultura adaptandola a la -
época y al medio sin menoscabar los valores que respetamos y 
los principios que nos rigen» 

Co Una ordenada y sería contribución al desarro -
lio social mediante una dirección competente, reposada y se -
gura del mismo, la satisfacción de la demanda social en térmi 
nos de lideres y técnicos socialmente sencibles y profesional 
mente capaces, la adecuación de los programas a las convenien 
cias y necesidades de su zona de influencia y el aumento de la 
velocidad con que informe y beneficie a la sociedad de los cain 
bios materiales tecnológicos y científicos del momento. 

4. Bernardo Hestrepo, en su estudio "La calidad de 
la educación en Medellín, dice: "Al abordar un juicio sobre -
la calificación de la educación formal es preciso tener presen 
te los condicionamientos de base que a tal proceso anteponen 
y acompañan la situación material de la comunidad, la estructu 
ra bio-síquica del estudiantado, la situación del magisterio, 
las condiciones de la escuela y las regulaciones del sistema 
educativo. Tío puede hacerse un juicio a la calidad del proce-
so educativo sin relacionarlo con todos estos factores como -
marcas de calidad que influyen definitivamente en la calidad 
de la educación, la calidad de la educación es pues, la resul-
tante de combinar las categorías internas, y externas del 
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proceso educativo.+12, 

5. El Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA, 
utilizando el concepto de control integral de calidad, plan 
teó la necesidad de establecer un sistena de control de ca-
lidad de la formación profesional "en las diferentes áreas, 
diseña un modelo en el cual están consideradas las diferen-
tes fases del proceso de capacitación desde la identifica -
ción de requerimientos, análisis del comportamiento de los 
elementos que intervienen en la formación profesional, has-
ta la evaluación y seguimiento de sus egresados. Este estu 
dio es, en el campo educativo colombiano la principal apro-
ximación a la determinación de control de calidad".+X3— 

Para hacer el estudio de calidad educativa, reco 
mienda Cecilia Rodriguez de Rojas a seguir las siguientes -
etapas o fases: 

a„ Fase de identificación de necesidades: En 
esta fase se deben examinar anuellos trabajos que determi -
nan las metas que perseguirla la educación secundaria. Es-
tudios sobre necesidades, prioridades, lineamientos genera-
les de política., 

b» Pase de planeación y programación curricular: 
Revisar aquellos trabajos que determinen las formas de orga-
nización, modalidades educativas, contenidos y métodos de la 
enseñanza a nivel secundario„ 

c. Pase de Operación: Comprende el análisis de 
aquellos estudios descriptivos de las formas de funcionamien-
to real en los planteles de educación secundaria, trabajos so 
bre las características de los colegios, dotación física, nú-
mero de estudiantes y profesores, número de alumnos por profe 
sor, por aula, características de los docentes, y de los aliA 

+I2e. BERNARDO RES TREPO. " La calidad de la Educación en Me-
dellín"o 

*13.* RODRIC-IIEZ ROJAS CECILIA Y AGUSTIN MüfiOZ P. "Sistemas de 
control de calidad de la formación profesional." Asocia 
ción Colombiana de control de calidad. Control de Cali -
dad. Memorias IV Congreso Latinoamericano, I Congreso Na 
cional Marzo 19-22, 1980 Bogotá Heliofoto Colom. Vol II. 
Pág. 507-509 de 1980. 
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nos, formación y capacitación, formas reales de trasmisión 
del saber. 

d- Fase de Evaluación: Evaluaciones de los -
efectos logrados obtenidos, así como el seguimiento de los 
egresados, aquellos trabajos sobre rendimiento académico, 
cumplimiento de funciones explícitas y tácitas. 

6- BLAT JIMENES, haciendo un recuento de los te-
mas fundamentales tratados en las Conferencias Regionales de 
Ministerios de Educación organizados por la UNESCO, presento 
el si úfente programa para el periódo estudiado: 

a- La Conferencia de Santiago (1962) precisa el 
concepto de educación como factor de desarrollo, como inver-
sión prioritaria por parte del Estado, como instrumento para 
la atención a la demanda de cuadros profesionales, como meca 
nismo de trasformación, así como un ins:rumento de progreso 
técnico. E insiste en la necesidad de que sea un servicio de 
alta calidad. 

b- La Conferencia de Buenos Aires (1966). Se cen 
tra en el problema de la calidad de la educación, señalando 
la preparación del personal docente, el contenido, la metodo-
logía, la tecnología educativa empleada, la investigación como 
indicadores de la misma. 

c- La Conferencia de Venezuela (1971). Enfatiza 
de nuevo el p 'oblema de mejoramiento cualitativo de la educa-
ción relacionándola con las reformas educativas comprendidas 
en los paises de la región. Como indicadores de una educación 
de calidad se mencionan entre otros los siguientes: la estre-
cha relación existente entre educación y desarrollo, la educa-
ción como elemento de refuerzo a la Ideosincrasia Nacional, la 
preparación y capacitación de los docentes. 

+14«i BLAT JTHETES JOSE. "La educación en America Latina y el 
Caribe er el último te -ció del siglo XX. Conferencia Re 
gional de Ministros de Educación y de Ministros encarga-
dos de la planificación Económica en los estados mienbros 
de América Latina y del Caribe, or anizado por la UNESCO. 
México D.F. UNESCO. 1979. 
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d- La Conferencia de México (1979) Insistiendo en ob-
tener una educación de calidad, señala el apoyo a las investiga 
clones socio-educativas y a la formación y perfeccionamiento 
del docente y administradores como elementos prioritarios en los 
esfuerzos gubernamentales. 

No es díficil encontrar cierta correspondencia entre las 
recomendaciones emanadas del seno de estas Conferencias y las 
prioridades y estrategias consignadas en los diferentes planes 
de desarrollo del Sector Educativo Colombiano o 

7- "Las Estrategias" en el programa sectorial de la edu 
cación plantea un desequilibrio entre el contenido de la educa-
ción y las necesidades del hombre, resultantes de la insuficien 
cia cualitativa del proceso de enseñanza y las exigencias rea -
les del medio ambiente, un desequilibrio entre las necesidades 
educativas y los recursos financieros posibles, contra su polí-
tica en la integración de los niveles escolares y de los servi-
cios de los diferentes programas educativos, esta política ten-
dría gran incidencia en la restructuración de la enseñanza se -
cundaria con miras a mejorar sus calidades y adecuar más sus -
pensum y programas a las necesidades de la producción, la obten 
ción de una relación más estrecha entre la educación secundaria 
y el mercado del trabajo parece ser el objetivo central de estas 
reformase 

8-d- Para Cerra La Brecha: Bajo la orientación de este 
plan se menciona específicamente la vigencia de realizar inves-
tigaciones, posiblemente en la perspectiva de poder entrar a -
una etapa de análisis a nivel micro en lo concerniente a las ta 
reas de planificación,, El Plan "para cerrar la brecha" recoge 
como políticas y objetivos sel sector educativo algunas recomen 
daciones de la Conferencia de Venezuela (1971)» Es así como -
propone la restructuración del bachillerato en busca de mayor 
coherencia de los programas con el contexto socio-económico, -
prioridad de la capacitación docente como condición para el me-
joramiento de la calidad de la educación» 

9- En "el plan de integración nacional", se hace enfá-
sis en la investigación socio-educativa como fundamento de las 
acciones que se desarrollan en el sector y el mejoramiento de 
los agentes educativos como mecanismos para el mejoramiento cua 
litativo de la educación* 
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Despues de presentada la anterior revisión bibliográfi 
ca que nos permitió ubicarnos conceptualmente en lo que se en-
tiende por calidad de educación pretendo ahora elaborar mí pro 
pia definición, teniendo como marco de análisis el nivel secun 
dario, y pasar a identificar un conjunto integral de indicado-
res que me permitan operacionalizar el problema y obtener por 
medio de instrumentos adecuados información confiable sobre la 
calidad de la educación en los establecimientos educativos con 
modalidad agropecuaria en el bachillerato» 

Quiero sin embargo aclarar que en la actualidad, al 
pretender profundizar sobre el tema de la calidad de la educa-
ción y los indicadores por los cuales podria determinarse de 
forma más o menos integral, se encuentra paradójicamente, que 
a pesar de ser esta una preocupación presente en los diferen -
tes periódos y niveles, no existe aún en el pais claridad so -
bre el significado del término mismo, y en los estudios exis -
tentes no hay un acuerdo más o menos general sobre la base de 
una idea suficientemente clara y precisa acerca de lo que es 
"calidad de la educación" y en cuanto a los factores por medio 
de los cuales puede determinarse tampoco hay criterios unifica 
dos. 

Es evidente que en la educación formal los procesos de 
trasmisión de conocimiento y valores, se concentran fundamental 
mente en la relación pedagogica-maestro-alumno desarrollada en 
el seno de un establecimiento educativo, pero no se limita a -
ella. Dicha relación pedagógica se encuentra influida por el 
conjunto de relaciones sociales en las cuales se hallan inmer-
sos los alumnos, los maestros, y la escuela. Se acepta general 
mente que la educación a nivel secundario debería proporcionar 
al estudiante determinados conocimientos y desarrollar en él ha 
bilidades y destrezas que le faciliten su incorporación a la 
comunidad de la cual hace parte; capacitarlo directa o indi -
rectamente para realizar un trabajo productivo, proveerlo de 
algunos elementos que le permitan su auto-formación como perso 
na útil, asi como su participación activa y crítica como ciuda 
daño; y adquirir determinados valores que le faciliten un de -
senvolvimiento aceptable en sus actividades cotidianas, acorde 
con determinados parámetros de la sociedad. 
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C. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN 
ESTA INVESTIGACION: 

Entendemos entonces por calidad de la educación en 
desarrollo de nuestro trabajo como el mayor o menor grado de 
función social que la escuela es capaz de ejercer en el me -
dio local o regional en el que esta inscrito a través de la 
formación y promoción de recursos humanos calificados que con 
tribuyen al bienestar y mejoramiento del núcleo familiar y de 
la comunidad a la cual pertenecen, al mismo tiempo que le per 
mite adquirir determinados valores que le faciliten un desen-
volvimiento normal dentro de la sociedad de la cual hace par-
te. 

La calidad de la educación es la resultante de inte -
grar dos núcleos o unidades relacionadas: la unidad escolar 
y la unidad contextúalo 

1- LA UNIDAD ESCOLAR: Ya he dicho anteriormente que 
en el sentido más general, el término calidad hace referencia 
a la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una co-
sa, que permite apreciarla como igual, mejor, o peor que otros 
de su especie„ Por lo tanto aplicando esto al sector educati-
vo debe precisarse cuales son esas propiedades que pemiten en 
un momento dado caracterizar el servicio educativo como de bue 
na, regular o de mala calidad en una institución educativa de-
terminada y bajo ciertos parámetros previamente establecidos. 
El ténrdno calidad es un término abstracto y para poder llegar 
a él hay que trabajarlo métodologicamente a través de un míni-
mo de indicadores, estos indicadores que no son otra cosa que 
los componentes internos y externos del proceso pedagógico son 
lo que me permitirán operacionalizar el problema y obtener por 
medio de instrumentos adecuados información sobre la calidad 
de la educación en los establecimientos educativos con modali-
dad agropecuaria en el bachillerato: En las siguientes lineas 
hago la descripción de tales indicadores. 

a- LA PLANTA FISICA: Con este nombre se conoce el con 
junto formado por aulas, laboratorios, talleres, salones múl -
tiples, oficinas, instalaciones deportivas etc, en las que se 
llevan a cabo la labor educativa0 La planta física de un esta-
blecimiento educativo tiene gran incidencia en el discurrir ñor 
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mal de las actividades académicas. Desde el punto de vista 
puramente pedagógico es "bien sabido que la carencia de re -
cursos físicos y materiales dificulta notablemente el proc£ 
so de enseñanza-aprendizaje entorpecen el cumplimiento de -
los programas y actividades previstas„ Desde el punto de 
vista de salubridad, el hacinamiento, la falta de ventila -
ción, adecuada luminosidad e higiene, suelen ser la causa 
de epidemias entre los alumnos. Finalmente hay un factor -
determinante en el rendimiento académico y es el psicológi-
co que tiene que ver con la motivación del estudiante, estos 
se sienten más motivados a asistir a clases con satisfacción 
e intéres cuando el ambiente general de la institución es -
favorable para el aprendizaje cuando estas condiciones se 
dan, se incrementa la iniciativa, la creatividad, los deseos 
de aprender por el contrario cuando las condiciones ambien-
tales son desfavorables los mecanismos de iniciativa, crea-
tividad tienden a bloquearse. 

Indudablemente la planta física de las escuelas e -
institutos juegan un papel bien importante en la calidad de 
la enseñanza a todos los niveles, es importante que las en -
tidades gubernamentales doten los colegios de todo el equipa 
mentó necesario para la buena marcha de las labores académi-
cas y asi elevar el nivel y la calidad de la enseñanza,, 

b- EL CUBRICÜLÜM: El curriculum comprende el con -
junto de materias que los estudiantes han de cumplir para ob 
tener el título que los acredite como bachilleres en -una de-
terminada modalidad. 

Dicho curriculum debe constar de un bien estructura-
do plan de estudios que garantize al estudiantado una forma-
ción sólida e integral que le permita desarrollar una activi 
dad útil y productiva» 

El curriculum del bachillerato agropecuario consta de 
dos partes bien definidas: las materias comunes para c-ual -
quier bachillerato que le dan un soporte académico y el área 
de estudios técnicos que le dan fundamentación a la modalidad 
como tal» 

Para establecer el área de estudios técnicos debe ha-
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eerse una investigación de la situación socio-económica real 
de la comunidad. Esta dirá los problemas de la comunidad, -
sus aspiraciones, su dedicación laboral, la tecnología emple 
ada, la clase de vivienda, nivel cultural y económico» Del 
análisis de estas situaciones y de los recursos disponibles 
debe salir el plan curricular de estudios referidos a la so 
lución de las necesidades, a los intereses de los alumnos y 
de la comunidad. 

En la planeación del programa curricular de agrope -
cuaria deben participar todos los estamentos de la región, 
aprovechando al máximo los recursos humanos con que se cuen-
ta. Vincular agronomos, veterinarios, maestros, extensionis 
tas, promotores de acción comunal, etc» Con esta experiencia 
debe pasarse a elaborar un plan mínimo congruente en el per -
fil profesional del bachiller agrícola, -¿ste perfil debe te-
ner como finalidad orientar al futuro bachiller hacia una for 
mación integral como persona, como profesional y como lider 
de la comunidad respondiendo a la formación de tres dimensio-
nes que le permita: continuar estudios en los diferentes ni-
veles educativos, vincularse al mercado del trabajo, instalar 
se como agricultor o ganadero„ Siguiendo estas orientaciones 
generales la Secretaria de Educación del Departamento elaboró 
los siguientes contenidos mínimos que deben tener los progra-
mas del bachillerato agropecuario y que responden al perfil 
profesional del bachiller: 

Tecnología Educativa, metodología vocacional, psicolo-
gía social, 
Administración rural y de fincas, 
Organizaciones juveniles, 
Talleres agrícolas, 
Agricultura, 
Pecuarias, 
Ecología y Becursos Naturales, 

Además expresa que las materias de soporte académico 
deben relacionarse directamente con la clase de vocacional a-
gropecuaria. Así mismo los objetivos, las metodologías y los 
recursos que se utilicen deben responder a los intereses y -
propósitos generales de dicha modalidad,, 
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c- LOS OBJETIVOS: Se entiende por objetivos en educa 
ción aquello que se espera que el estudiante haga al final de 
un programa de instrucción. El planteamiento de los objetivos 
o metas es esencial para la eficacia y calidad de la acción e-
ducativa, desde múltiples aspectos. Orientan y enfocan todas 
las actividades docentes; organizan la acción de estudiantes 
y profesores; permiten seleccionar adecuadamente los temas, -
los medios, los métodos y las actividades a desarrollar hacien 
do una utilización adecuada de tiempo y de recursos; proveen 
criterios concretos para la avaluación de los educandos, aánao 
les oportunidad de valorar sus propios progresos y evitando la 
común discrepancia entre lo que se estudió y lo que se evalúa; 
proporciona criterios sobre lo que debe hacerse, sobre su al -
cance y limitantes; dan coherencia interna a todo el proceso 
y a sus diversos pasos. Los objetivos sirven de vínculo del 
grupo, le dan mística y generan motivación. Para que los oh je 
tivos contribuyan a mejorar la eficiencia y calidad de la ens_e 
ñanza deben tener las siguientes características; 

Deben ser centrados en el estudiante: Los profesores 
generalmente hablan de lo que van a enseñar, no de lo que los 
alumnos van a aprender; deben ser válidos socialmente; las -
metas educativas deben dirigirse a la vida integral del indi-
viduo concretas deben consultar el medio social en que vive 
el alumno, en nuestro caso el campo, 

Deben ser integrados los objetivos de un acto docente, 
deben formar un todo coherente con las materias y con el pro-
grama de bachillerato, de ahí la necesidad de un trabajo inte 
grado entre los docentes, 

Deben ser claros y precisos, es decir deben ser fácil-
mente intelegibles y no prestarse a varias interpretaciones, 

Deben ser observables, medibles, cuantificables y eva 
luables; la conducta esperada debe ser directa o indirectamen 
te exteriorizable y mesur ble, 

Deben ser alcanzables o sea deben ser posibles de lo-
grar de acuerdo con las necesidades, características e inter£ 
ses de los educandos, con los recursos disponibles, la estruc 
tura escolar, las habilidades del profesor y las condiciones 
actuales de la ciencia„ 
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Deben ser flexibles, su claridad y presición no le -
quita flexibilidad, los objetivos deben estar sujetos a con-
tinua revisión9 

En la formulación de objetivos se distinguen tres dc> 
minios: el cognoscitivo, el afectivo, el psicomotor. 

Los del campo cognoscitivo se refieren a la adquisi-
ción de conocimientos y desarrollo de utilidades mentales, -
comprenden todo el proceso de memorización, abstracción, aná 
lisis, síntesis, solución de problemas0 

Los del campo psicomotor se refieren a destrezas sen 
soriales o motoras o a la coordinación de ambos i ver, oir, 
manipular objetos, armarlos, coordinar movimientos® El cam-
po psicomotor es muy importante para la formación integral 
del ser humano. 

En el campo afectivo es más complejo, se refiere a ac-
titudes, intereses, sentimientos, emociones, relaciones socia-
les, objetivo de este campo es el espíritu de investigación,el 
intéres, la iniciativa, el gusto por la tectura, la reaponsabi 
lidad y el compromiso. 

En la formulación de objetivos debe tenerse en cuenta 
tres elementos: El sujeto: es decir quien realiza la acción; 
La conducta: observable o sea aquello que debe hacerse, y el 
criterio de evaluación que indica el modo como se va a medir 
el logro del objetivo, el grado de precisión del desempeño. 
La calidad de los objetivos es un signo de la calidad de la en 
señanza que el docente impartee 

d- LAS TAlíEAS DE ENSEÑANZA APiíENDIZAJE: Llámase ta-
reas al conjunto de actividades necesarias para lograr el ob-
jetivo. Formulados los objetivos el siguiente paso para sis-
tematizar el acto docente consiste en determinar las tareas -
que habrán de realizarse para el logro del objetivo. La de -
terminación de las tareas responde a esta doble pregunta: Qué 
destrezas o conocimientos debe poseer el estudiante a fin de 
poder realizar un determinado objetivo y qué se debe hacer pa 
ra que el estudiante adquiera estas destrezas o conocimientos 
para lograr una verdadera calidad de las tareas. Estas deben 
responder a los objetivos propuestos en el uurso y como tal 
habrán de ser útiles y de intéres para el educando, buscar la 
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máxima transferencia, y aplicabilidad, adecuadas a los temas 
que se están desarrollando en clase, deben previamente ser 
planeados, realizables, y al ser evaluados tener en cuenta 
el esfuerzo y la creatividad, desplegada por el alumno en su 
elaboración. 

e- LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Se conoce 
con el nombre de medios al conjunto de recursos materiales a 
que puede apelar el profesor, o las estructuras escolares pa 
ra activar su proceso educativo» Los medios son medios, el 
fin es el logro de los objetivos educacionales. Generalmente 
los profesores utilizan estrategias que se refieren a la lec-
tura y la escritura: a papel, lápiz, tablero, tiza, sin em -
bargo estos medios son los más pobres, abstractos y monótonos. 
Hay muchos otros más variados, fáciles y eficaces que bien u 
tilizados pueden mejorar la calidad de la enseñanza: veamos 
algunos de ellos: 

Experiencia Directa: Se basan en la filosofía de a-
prender haciendo y viendo en contacto con la realidad. Ej : 
Observar placas al microspocio, tomar fotografías, realizar 
experimentos de laboratorio, hacer un herbario, manejar una 
porqueriza, un establo, cultivar una huerta, podar un árbol, 
sembrar semillas, cosechar frutas etc, aquí se ha expuesto la 
estrategia y el medio a utilizar. 

Audiovisuales: Deben ser oportunas, interesantes, -
no muy largas y llevar un verdadero mensaje. Ej : Peliculas 
sobre ganadería, agricultura, maquinaria agrícola, operación 
de animales, construcciones rurales, obtención de semillas 
mejoradas en el laboratorio, pruebas geneticas etc. 

Imágenes Pijas: Ilustraciones de libros, diapositi_ 
vas, carteleras, estos medios pueden ser elaborados por el 
propio estudiante. 

símbolos Orales: Grabaciones de conferencias, sobre 
el Agro, debates, discusiones etc, 

Símbolos Visuales: Esquemas, diagramas, tablas de -
producción, reproducción, registros, 
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Experiencias Simuladas: Socio-dramas, Ej : repre-
sentación de un día de trabajo en una familia campesina. 

Instrumentos de laboratorio, de taller, herramien-
tas de trabajo, maquinas agrícolas, drogas, bombas, semillas, 
frutas, insecticidas, fertilizantes, muestras de suelos. 

Los medios bien utilizados cumplen las siguientes -
funciones en el proceso de enseñanza, interezar al grupo: mo 
tivar, enfocar su atención, ayudan a retener el conocimiento, 
fomentar la participación, concretizan la enseñanza, al mani 
pular los medios el estudiante aprende con mas eficiencia, 
mejoran la calidad de la enseñanza. 

La correcta utilización de los medios supone: Que 
tengan relación con el objetivo propuesto, ser bien presen-
tados por el educador lo cual implica su previo conocimien-
to y preparación; ser dosificados, ser discutidos y evalúa 
dos antes y después de su preparación. 

Algunos profesores creen que porque consiguieron una 
pelicula muy bonita ya han resuelto el problema de la ense -
ñanza: se equivocaron, la eficacia de los medios depende en 
mínima parte de ellos mismos. Casi todo depende de su sele£ 
ción, xiso presentación. Los medios llevan, unos más otros 
menos, su forma de presentación, luz, color, sonido. Pero 
la acción orientadora, motivadora, evaluadora del profesor 
es indiscutible, preguntas, introducciones, debates poste -
riores etc, para darle verdadero valor y sentido a lo que 
está enseñando. 

f- LA EVALUACION EN EL PROCESO EDUCATIVO: La eva-
luación es un elemento clave en el proceso de enseñanza-apren 
dizaje» Antes de efectuar un acto educativo debe establecer-
se la forma como va a ser evaluado. No debe comenzar la ins-
trucción y después al último minuto establecer la forma como 
va a ser evaluada. Tal decisión debe tomarse durante el di-
seño del proceso. La evaluación es, por demás un proceso -
permanente y se realiza antes, durante y después de la im -
plantación del acto docente» Comprende todos los elementos 
que componen dicho acto, tanto en su planificación como en 
su desarrollo y sus resultados» 
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Establecidos pues los objetivos, tareas y estrate-
gias de instrucción, el educador debe establecer la forma 
como va a evaluar su acto educativo, pero antes es preciso 
clarificar el concepto mismo de evaluación y sus objetivos. 

Se entiende por evaluación, un proceso permanente 
mediante el cual se conoce, se mide, se dan opiniones sobre 
todas las circunstancias y elementos que intervienen la pía 
nificación y ejecución del acto docente, con el fin de re -
visarlas para una mayor eficiencia y calidad de los objetivos 
que se logran. La evaluación se refiere tanto a las cir -
constancias que rodean el acto docente (contexto) como a los 
elementos que intervienen en su planificación y ejecución -
(proceso) como al logro de los objetivos (resultados). 

Una verdadera evaluación debe tener las siguientes 
finalidades: 
Conocer: fiecibir y dar información acerca de todos 

los elementos del acto educativo; sobre las necesidades a 
que responde la validez de los objetivos, características 
del grupo, resultados obtenidos, aceptación del acto educa-
tivo, 

Motivar: Ayudar al estudiante, al profesor y a la 
estructura escolar reforzando su acción mediante la informa-
ción de retorno, 

Medir: la eficiencia de los elementos que componen 
el acto educativo y sus resultados, con el fin de emitir un 
ooncepto, un juicio, una opinión sobre ellos, 

Revisar: Los elementos del proceso para el logro -
de mejores resultados, teniendo en cuenta el grupo estudian 
til, sus necesidades e intereses, 

El conocimiento de los resultados del aprendizaje es 
fuente de motivación. Lo que se enseña no es necesariamente 
igual a lo que se aprende. Por este y otros motivos es ne -
cesario medir si se han logrado los objetivos propuestos, y 
hasta qué punto. 

La revisión de los resultados del estudiante no de-
be relegarse al final de todo el proceso. La evaluación -
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permanente y parcial sirve para muchos fines: refuerza el 
aprendizaje, determina el retorno de enseñanza, informes 
sobre lo que está aprendiendo el estudiante, localiza las 
dificultades donde se equivocó y por qué» La evaluación -
debe ser justa, oportuna, adecuada a los temas vistos y obj_e 
tivos propuestos, debe servir primero que todo para promover 
y no para castigar al estudiante no se utiliza continuamente 
Todo en el acto educativo es susceptible de evaluación no p£ 
demos evaluar los resultados de un alumno por lo que deja -
una nota fria producto de una sola prueba. Existen muchos 
mecanismos para obtener información sobre los logros obteni-
dos por los alumnos: exámenes orales, entrevistas, trabajos 
de consulta e investigación, trabajos prácticos individuales 
o en pequeños grupos, presentación de proyectos, informes, -
elaboración de prácticas en el campo, elaboración de modelos 
demostraciones, prácticas, evaluaciones escritas mediante -
cuestionarios técnicamente construidos; los hay de variadas 
formas: selección múltiple, falso o verdadero, relación, -
completación, ensayo dirigido, de todos estos instrumentos 
puede valerse el profesor para evaluar sus estudiante» Pero 
cualquier instrumento de evaluación que utilice deberá tener 
tres elementos fundamentales: validez es decir que mida -
aquello que se ha de medir, confiabilidad es decir que ex -
cluya el azar, objetividad que se aparte de todo subjetivis 
rnoy las respuestas sean cuantificables igualmente para to -
dos los sujetos que la presentaron. Si la evaluación es -
efectuada con las anteriores premisas y centrada en los fi-
nes expuestos tendrá hu máxima dimensión y se evitarán los 
constantes conflictos entre profesor-alumno, motivados en -
el acto educativo de evaluar. Podrá decirse entonces que 
la evaluación esta contribuyendo a mejorar la calidad de la 
educación. 

g- LAS ESTADISTICAS: El alfabetismo es el indica-
dor más dicdente del nivel cultural de una región» 

Entre las causas del analfabetismo están: la defi-
ciente organización del sistema educativo, el insuficiente 
número de maestros y establecimientos educativos, la diserni 
nación geográfica, la falta de valoración de la educación -
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por parte de los padres de familia, la desnutrición, las 
enfermedades, los procesos migratorios que se presentan 
en algunas regiones, y el bajo nivel de vida de las gen-
tes. En síntesis el analfabetismo es factor negativo pa 
ra el desarrollo económico-social de un pueblo0 

Escolaridad y Ausentismo: Estos índices indican 
la proporción de alumnos en edad de recibir educación pri-
maria y secundaria, que están incorporados ó no al sistema 
educativo» 

El problema del ausentismo se ve agravado por el -
hecho de que en el área rural prácticamente la totalidad 
de las escuelas tienen incompleto el ciclo escolar, además 
el bajo nivel de ingresos, la dispersión de la población -
rural, las escasas vías de comunicación y la desnutrición0 

Retención Escolar: Por retención escolar se entien 
de el $> de estudiantes que continúan y persisten en sus es-
tudios hasta terminar el ciclo de una determinada enseñanza. 

La cantidad de alumnos que se retiran antes de ter-
minar el año escolar, este problema tiene como causas las 
siguientes: el bajo nivel de ingresos de la población que 
no les permite constear la enseñanza, las migraciones de fa 
milias hacia otros lugares en busca de mejores condiciones, 
la desnutrición, la diseminación geográfica, las enfermeda-
des, lo mismo que el empleo de la población infantil en la-
bores del campo, para £oder ayudar al mejoramiento del in -
greso familiarD 

h- LA RECREACION: La recreación es una necesidad 
del hombre y como tal lo ha acompañado en todas las etapas 
de la historia o En la época primitiva, la recreación esta-
ba dada por el medio natural: la pesca, la caza que eran 
parte del trabajo del hombre tenían un tinte recreativo. -
Más tarde ese mismo hombre practicó la pintura, la cerámica, 
y el baile» En la época antigua en Grecia y Egipto las ges 
tas deportivas de estos pueblos nos son narradas en la Ilia 
da y la Odisea. Además la música, la poesía, la escultura 
y la comedia tuvieron en estos pueblos grandes exponentes y 
llegaron a tener un--carácter sagrado» Los Romanos practica 
ron la recreación en muchas formas las atrocidades del Cir-
co Romano fueron motivo de recreación» En la Edad Media 

4 
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aparece la esgrima, la caballería, la danza y los juegos de 
canasta., 

En la actualidad el hombre vive una etapa de cons -
tantes trasforraaciones que lo afectan en sus característi -
cas más profundas; la era tecnológica abre importante per£ 
pectivas y aporta grandes beneficios, pero todos ellos ofre 
cen ventajas y desventajas, para la suerte del hombre mismo 
y es aquí donde el rol de la recreación llega como el cam -
bio más práctico y efectivo, placentero de significado y -
utilidad individual y social para realizar actividades fun-
damentales para su existencia. 

Es el tiempo libre el tiempo extra escolar, el tiem 
po en el cual el hombre puede demostrar y practicar sus ac-
tividades artisticas, deportivas, culturales; estas habili 
dades pueden ser desarrolladas plenamente si se cuenta con 
una adecuada orientación; estas actividades pueden ser uti 
lizadas para propiciar un desarrollo integral y orgánico -
del ser humano» 

Todas las formas de recreación tienen una caracte -
rística: propiciar salida grata a una necesidad, o deseo 
básicoo Una comunidad educativa que sabe practicar depor -
tes, observar una obra de arte, presenciar una obra de tea-
tro o un recital, participar en un concurso de cuento o de 
poesía; de desarrollar un amplio sentido de la amistad, la 
solidaridad, de alégria, e integración. La relación entre 
los individuos tiene su máxima expresión de los juegos de 
conjunto, en las expresiones artisticas en las sanas diver-
siones. 

La recreación es un campo de experiencias y activi-
dades que se realizan en el tiempo libre y poseen la poten-
cialidad de enriquecer la vida mediante la satisfacción de 
ciertas necesidades básicas del individuo y cultivar reía -
ciones humanas, sanas y armoniosas» 

La recreación es bastante amplia y abarca no sólo 
los juegos deportivos sino también muchas actividades como-: 
música, teatro, especialmente toda actividad creadora que 
contribuya al enriquecimiento de la vida. 

Toda institución educativa debe promover a nivel -
curriculum y a nivel extra-escolar las actividades recrea — 

* 
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tivas que den al individuo y a la comunidad satisfacciones 
y experiencia placenteras» 

La recreación es las instituciones educativas debe 
tener los siguientes objetivos básicos: 

Propiciar a los estudiantes las formas y medios pa-
ra un adecuado empleo del tiempo libre, estimular la parti-
cipación en las actividades curriculares, estimular la ex -
presión creativa, desarrollar diversos medios de expresión, 
promover el desarrollo intelectual psíquico-físico del in -
dividúo y de la comunidad. 

Un plan de recreación debe incluir áreas como las 
siguientes: 

Juegos Dirigidos: Donde siempre hay alguien que 
oriente el juego, estos pueden ser: 

Juegos Activos: Se caracterizan por la gran varié 
dad de movimientos que se desarrollan en su ejecución, son 
áe patio y de campo» 

Juegos Pasivos: Son juegos que se desarrollan espe 
cialmente con base en la atención y coordinación: pueden 
ser de mesa y de salón» 

Juegos Deportivos: Son los que expresan la intro-
ducción hacía el deporte introduciendo en ellos los funda-
mentos de las diversas disciplinas deportivas, en cierta 
forma estos juegos también son dirigidos pero permiten más 
libertad en su ejecución. 

Artes y Manualidades: El trabajo creativo a través 
de las artes y manualidades, planeado y programado permite 
desarrollar habilidades necesarias para actividades educa -
tivas y productivas, en estas áreas se puede trabajar en -
pintura, cerámica, bordado, teatro, títeres» 

Los Festivales: Lo que anteriormente se denominaba 
"Bazares" que incluye variados juegos de atención, coordina 
ción, de resistencia, deportes culturales y otras variadas 
modalidades propias de los colegios. 

De Naturaleza: Excursiones, días de campo, colecci£ 
nar animales, plantas etc. 
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i- MOTIVACION DE LOS ALUMNOS: Para la eficiencia 
del acto educativo, no basta hacer una planificación inte -
gral, estableciendo metas, estrategias para lograrlas e inss 
trunientos para evaluar el logro. Es preciso que todo este 
proceso estimule a formar parte de el, todo lo hecho en un 
buen diseño educativo falla si él estudiante no quiere apren 
der. Cada uno de los pasos recorridos hasta ahora en la -
planificación del acto docente es motivado si se fomenta la 
participación activa, real, y decidida del estudiante. Mo-
tivar es incitar a una persona a hacer algo o a omitir algo. 
Motivar para el aprendizaje es mover al estudiante a apren-
der y crear las condiciones necesarias para su logro, qui -
tando las barreras que se oponen a ello. El hombre reaccio 
na movido por impulsos positivos (deseos, interés) ó negati_ 
vos (miedo, desprecio, desinterés); dichos impulsos proce -
den de necesidades sentidas y se dirigen al logro de deter-
minados objetivos. Las necesidades u objetivos están condj. 
cionados por la situación o por el contexto en el cual se 
encuentran las personas. El contexto se refiere a las ca -
racterísticas, los intereses y relaciones en cuyo marco se 
ejerce la educación. 

El estructuralismo nos hace ver como toda acción se 
ejerce dentro de un fondo o contexto de relaciones, de la 
congruencia entre la acción y su ambiente depende en gran -
parte su eficacia,, 

La motivación para el aprendizaje requiere un con-
texto de relaciones favorables a él, muchas de estas rela-
ciones dependen del marco socio-económico cultural y de las 
relaciones que se viven al interior de la escuela. 

El marco social, las constumbres, la carencia de 
recursos económicos, la falta de aspiraciones son a menudo 
obstáculos para el aprendizaje. Pero muchos de los obstácu 
los se deben a las estructuras escolares, a los programas 
demasiados rigídos, a los sistemas de evaluación, a la des-
motivación de los educadores debido a problemas personales, 
a la carencia de aptitudes o destrezas académicas y pedagó 
gicas, a la falta de motivación económica o profesional. 
Las buenas relaciones entre alumnos y profesores son funda 
mentales para facilitar^ el aprendizaje. Cuando las reía -
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clones entre una grupo y el profesor son tensas, la cali-
dad de la enseñanza será muy pobre porque se bloquea la 
motivación para el logro» 

* 

Otra barrera en el aprendizaje tiene que ver con 
la desubicación de los estudiantes, consecuencia de su de-
sorientación escolar, el estudiante debe seguir en muchos 
casos modalidades vocacionales que no le interezan pero de 
ben hacerla por fuerza, pues, requieren su título de bachl 
llerato para abrirse camino en la vida» 

En la motivación del estudiante cumple papel pri-
mordial el clima afectivo y humano de la escuela y de cada 
grupo escolar. El estudiante es ante todo un ser humano, 
sujeto de sentimientos, para el cual estos cuentan tanto 
como las razones. Un maestro rudo, autoritario, impersonal 
por que ridiculiza y desprecia a los alumnos e ignora sus 
sentimientos, no llega a sus alumnos, como aquel maestro -
afectivo, cordial, amigable, demócrata, que se interesa per 
sonalmente por sus estudiantes. Un ambiente de confianza y 
participación estimula la responsabilidad e iniciativa del 
estudiante, fomentando su actividad de aprendizaje. ^a edu 
cación en la escuela debe promover la autonomía, la liber -
tad, la espontaneidad; acepta sugerencias, tiene en cuenta 
las características de los estudiantes, promueve la libre 
discución; deshecha el dogmatismo, reduce las tensiones y 
las amenazas, renueva sus reglamentos, haciendo de la dis-
ciplina un elemento formador sin ser un elemento de casti-
go; refuerza la intervención y participación de los edu -
candóse 

Se aprende cuando se quiere aprender y cuando se 
siente necesidad de hacerlo. El aprendizaje está condicio 
nado por el nivel de aspiraciones, y éstos se ven condicio 
nados por el ambiente. El marco social define la calidad 
y cantidad de aspiraciones; pero también el educador y la 
estructura escolar suscitan y orientan los deseos y necesi_ 
dades de los estudiantes, buscando respuestas positivas a 
ellos y encauzando los impulsos hacia acciones beneficas 
para la persona y su conglomerado social» 

j- EL PERSONAL LOCENTE: El reclutamiento de los 
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educadores oficiales y el estatuó docente: la gran mayoría 
de los educadores del sector oficial son empleados por los 
departamentos de tal modo que su reclutamiento constituye 
la labor primordial de las Secretarias de Educación. 

En algunos departamentos el Secretario tiene li-
bertad para emplear los Rectores, Profesores y Maestros -
más competentes. Pero genexalmente el presupuesto es ina-
decuado y se tiene la constumbre de emplear personal docen-
te sin preparación con cualquier sueldo. 

Desde 1968, el delegado ministerial en los PER -
tiene entre otras funciones, la de controlar el nombramien-
to de los educadores, antes de 1968, la creación de plazas 
dependía de la Asamblea Departamental y los Gobernadores de¡ 
terminaban las asignaciones. 

El empleo de educadores no calificados no puede ser 
atribuido solamente al hecho de que no existen suficientes 
personas con la calificación requerida. De los egresados de 
las escuelas normales, muchos no ingresan al magisterio. Las 
razones del hecho señalado deben ser más bien económicas po-
líticas, o socio-profesionales. 

Razones Económicas: Cuando el presupuesto depar -
tamental y la ayuda nacional no pemiten pagar la totalidad 
de los maestros a nivel de salario correspondiente con las 
categorías del escalafón, la secretaría de educación acude 
a un personal no calificado que puede pagar con salarios más 
bajos» 

Razones Políticas: La falta de todo concurso de -
reclutamiento en la mayoría de los departamentos, y la poli-
tiquería , hacen que los puestos de los educadores sean pro -
vistos, a menudo, por medio de los mecanismos de presión y 
recomendación, sin que se tengan en cuenta los requisitos le 
gales o 

En muchos casos se ha notado un incremento de los 
nombramientos de maestros antes de las elecciones. 

Razones Socio-Profesionales: Los educadores cali-
ficados no quieren enseñar en las zonas rurales, la zona ur-
bana ofrece al maestro condiciones que le permiten mejorar su 
situación socio-económica y elevar su nivel de vida; entre -
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ellas se puede citar las siguientes: Relativa seguridad fí 
sica, mejores servicios públicos y asistenciales, mejores 
colegios para sus hijos, actividades culturales, posibili -
dades de recreación y esparcimiento, facilidades para adqui 
rir vivienda a través del IGT, posibilidad de continuar es-
tudios universitarios etc„ 

En cambio, la zona rural no ofrece al maestro nin 
guna de estas posibilidades para mejorar su situación social 
y económica o Los servicios de agua, luz, teléfono, aleanta» 
rillado, etc, son escasos e inadecuados y muchas veces ine -
xistenteso 

El aislamiento de las regiones y el medio en que 
viven los maestros no le ofrecen las condiciones mínimas pa 
ra una subsistencia decorosa. Su alimentación, vestidos, -
los servicios de salud y seguridad social, las posibilida -
des de recreación, esparcimiento etc, no sólo están supedi-
tadas a este aislamiento sino también al escaso sueldo que 
además se les paga con grandes irregularidades. 

Todas estas dificultades impiden que se vincule ^ 
la educación rural un personal suficientemente calificado. 

Formación y Capacitación: Teóricamente, los maes 
tros de primaria se forman en las escuelas normales, en la 
que se la una enseñanza a nivel medio, según las estadísti-
cas de la Oficina de Planeamiento del Ministerio de Educa -
ción, las facultades de educación no alcanzaron a satisfa -
cer la mitad de las necesidades en personal de los estable-
cimientos de secundaria durante el periódo 1978-1982. Exis 
te pues el peligro de que siga la situación actual en la 
cual solamente una minoría del total de los profesores en 
ejercicio estudió en las facultades de educación; la gran 
mayoría son bachilleres, estudiantes de otras carreras, es-
tudiantes egresados de los seminarios religiosos, profesio-
nales etc, muchos maestros además no quieren ir a trabajar 
a pueblos y a las zonas rurales por falta de garantías, se-
guridad y motivación« 

Para la capacitación y el perfeccionamiento de los 
educadores que ya ejercen, existen varios programas que la -
División de Capacitación del Magisterio (DICMA) tiene la fun 
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ción de administrar. En realidad la administración de estos 
programas es bastante deficiente y a pesar de las recomenda-
ciones oficiales no existe una verdadera coordinación entre 
las múltiples entidades que realizan tales cursos: CENAPER 
(Centro Nacional de perfeccionamiento) Secretaria de Educa -
ción, Centros Regionales del ICCE, Facultades de Educación, 
T.V. Educativa, Escuelas Normales, Organismos Internaciona -
les (UNICiJ?—UNESCO-OEA) 0 

El Problema Salarial: La heterogeneidad de las en 
tidades (esencialmente la Nación y los Departamentos) que pa 
gan a los educadores de los establecimientos oficiales, es un 
primer factor de diferenciación de los salarios» 

A nivel de los Departamentos existen grandes varia 
ciones, tanto en los sueldos de los profesores de educación 
media como en los sueldos de los maestros de primaria. 

La situación de dependencia del pago de los maes -
tros en relación con los aportes nacionales, con la escasez 
de los recursos departamentales y con las variaciones del 
mercado de licores y tabacos, ha creado en los últimos diez 
años repetidas situaciones de retraso, que han llevado a 
los educadores a multiplicar las huelgas. En varias ocasio-
nes los maestros han tenido que esperar el pago de sus suel-
dos durante seis meses o más y, antes de 1980 eran pocos los 
departamentos que al finalizar cada año habían cumplido con 
sus obligaciones salariales. 

Prestaciones Sociales, Primas: En general, los 
beneficios que los trabajadores del sector educativo reci -
ben de las diversas prestaciones sociales sufren las mismas 
discriminaciones que los sueldos» 

Mientras el profesorado de educación media (la -
cual es exclusivamente urbana) recibe algunas primas, sub -
sidios y bonificaciones de cierta importancia (primas de a-
limentación, alojamiento, clima, subsidio familiar, de tras 
porte etc), los maestros y especialmente los maestros rura-
les se benefician menos de estas ventajas» 

Además, las diferencias no se dan solamente en -
los salarios y prestaciones .sociales, sino también en los 
beneficios secundarios que trae la residencia por ejemplo s 
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la posibilidad para los maestros que están en la capital de 
un departamento o del país, de estudiar en una universidad 
y de ingresar a otra profesión» Y es también una de las 
causas de desvalorización en la docencia rural, la cual no 
ofrece ninguna perspectiva de movilidad profesional ni so -
cialo 

Las organizaciones gremiales de los educadores: 
En los pocos estudios existentes sobre el sindicalismo en 
Colombia, no se hace ninguna referencia a los sindicatos de 
los trabajadores del sector educativo. Esto se debe sin au 
da al carácter principalmente obrero del sindicalismo labo-
ral y al hecho de que las asociaciones de los educadores a-
parecieron tardíamente en el panorama de las organizaciones 
sindicales en Colombia. Se crearon asociaciones de educado 
res desde 1934, pero la primera ( y única hasta hoy) federa 
ción a nivel nacional no aparece sino en 1962 y la toma de 
importancia de dichas asociaciones en el campo de las lu -
chas reivindicatorías es una característica del último de -
cenio« 

El carácter tardío de la creación de organizacio-
nes gremiales en el sector educativo tal como su aspecto 
esencialmente corporatista durante un largo periódo, se ex-
plica por la legislación especial que existe para las aso -
ciaciones de empleados oficiales» El acto legislativo Nro. 
1 de 1936 sobre el derecho de huelga, excluye la posibili -
dad de recurrir a este mecanismo de presión en los servicios 
públicos, entre los cuales se cuenta la educación. 

Legalmente los empleados públicos no pueden pre -
sentar pliegos de peticiones, ni celebrar convenciones co -
lectivas. Pero en la realidad durante los últimos diez 
años, las organizaciones de los educadores han creado una 
situación en la cual las autoridades han tenido que tomar-
las en cuenta al igual que las organizaciones obreras y ne-
gociar con ellas varios convenios. 

Las principales organizaciones existentes son las 
siguientes: La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) 
que reagrupa esencialmente maestros departamentales, La Aso 
ciación Colombiana de Profesores de Enseñanza Secundaria -
(ACPES), La asociación Nacional de Profesores de Enseñanza 
Técnica (ANDEPET). A nivel regional ADIDA aglutina el ma -
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gisterio de Antioquia tanto de primaria como de secundaria, 
La FECODE es la única confederación que reagrupa sindicatos 
de educadores a nivel nacional. 

Las relaciones de las asociaciones gremiales con 
el gobierno representan dos aspectos: Su participación en 
la actividad de ciertas comisiones gubernamentales, y su 
poder de negociacióne 

Pero dada la poca operatividad de estos organismos, 
el aspecto más importante es el poder de presión y de negó -
ciación que las organizaciones de educadores (principalmente 
la FECODE) han adquirido por medio de las luchas reivindica-
tivas durante los útlimos diez añose 

Durante esta última década, los sindicatos de la 
PECODE realizaron numerosas huelgas, la mayoría de ellas mo 
tivadas por atrasos en el pago de los sueldos. A partir de 
esta primara reivindicación de pago oportuno de los sueldos 
( y que hoy todavía sigue siendo uno de los principales fa£ 
tores de la movilización de los maestros en las huelgas) se 
han desarrollado otras reivindicaciones de carácter cada -
vez más cualitativo y global: "Las primeras huelgas ilega-
les" de los trabajadores de la educación tuvieron como mo -
tivación central el pago oprtuno de sus míseros salarios. 
Pero bien pronto empezaron a comprender que ésta no era su 
meta. 

La experiencia les indicó que había que ir más 
alia en la lucha; buscar un salario justo...y se conven -
cieron adicionalmente que la falta de pago oportuno y jus-
to, tenía implicaciones más compite jas: la corruptela ad -
ministrativa, la insuficiencia y la mala distribución de 
los recursos económicos, el imperio de la politiquería, la 
vinvulación de su problema con todo el sistema de salubri-
dad, de vivienda, de distribución de la tierra e inadecua-
da explotación. 

2o LA UNIDAD CONTEXTUAL» 

Los indicadores externos hacen referencia a todos 
aquellos factores extra-escolares que de una u otra forma -
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influyen en la calidad de la enseñanza al poder o no está 
ser desarrollada con toda la intensidad que el proceso nor-
mal de enseñanza-aprendizaje, exige, ciertos factores como 
la salubridad, la alimentación y las condiciones materiales 
de vida de las comunidades rurales son determinantes a la 
hora de hacer un balance del nivel académico de los estu -
diantes que asisten a las escuelas y colegios» 

No puede desconocerse que alumnos alimentados con 
dietas pobres en calorías, con problemas de salud, y perte-
necientes a hogares donde las condiciones materiales de vi-
da son precarias,tendrán un rendimiento académico igualmen-
te pobre, no podrán ser exigidos de la misma forma en que 
pueden serlo aquellos que gozan de buena salud, que consu -
man dietas nutritivas y cuyas familias poseen los medios su 
ficientes para darles a sus hijos comodidad y bienestar. 
Igual análisis es válido hacerlo cuando de hablar se trata 
de las condiciones materiales de los profesores, que por 
ser ellos los que imparten la enseñanza, si sus condiciones 
de vida no son adecuadas poco estímulo sentirán para prepa-
rar y dictar sus clases y esta hará todavía bajar más signi_ 
ficativamente la calidad de la enseñanza. Seguidamente me 
propongo hacer referencia a estos tres factores determinan-
tes de calidad; la salud, la nutrición, y las condiciones 
materiales de vida de los usuarios del servicio educativo, 

a- LA SALUD: En Colombia pocos gobiernos han 
formulado políticas de salubridad basadas en evaluaciones 
detalladas de los costos y beneficios socio-r económicos de 
diferentes enfoques de los cuidados de salud. El resulta-
do en que los gastos en cuidados de salud no son en muchos 
casos tan efectivos como podrían ser, y el advertir esto 
ha producido una importancia renovada de la necesidad de 
evaluar las políticas y programas de cuidados de salud con 
el fin de hacerlas más apropiadas a las necesidades y re -
cursos propios. Estudios efectuados en la Secretaría de 
Salud del Departamento han llegado a la conclusión de que 
es necesario ampliar y mejorar los sistemas de cuidados de 
salud a nivel^de la comunidad para así llegar a la gran -
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mayoría de personas que hoy no tienen acceso a cuidados 
adecuados. Los sistemas de salubridad en casi todas las 
regiones del departamento tienen en común ciertas carac-
terísticas principales: 

£ Los gastos del gobierno en salud son muy escalos, 
La abrumadora mayoría de las personas, especial-

mente las más pobres no pueden tener acceso fácil a un ser 
vicio moderno de cuidados de salud, 

La mayor parte de los gastos va a medicina cura-
tiva, hospitales costosos y personal médico de formación 
elevada, 

Los programas de cuidados de salud existentes son 
con frecuencia ineficaces en su utilización de recursos fi-
nancieros y humanos, 

Los problemas de salud en el departamento son tí-
picamente los asociados con la pobreza y a menudo se presen 
tan en forma de enfermedades múltiples debido a que el medio 
ambiente tropical estimula el desarrollo de insectos porta -
dores de enfermedades y la transmisión de enfermedades entre 
la población. Además, la vivienda, el vestido y la higiene 
pública inadecuadas se suman a los problemas de conservación 
de la salud. La suD-alimentación hace con frecuencia que -
las personas sean más susceptibles a la enfermedad y amino-
ra sus posibilidades de recuperación. 

Se estima que el 70$ de las personas que viven en 
las áreas rurales de nuestro departamento no tienen acceso 
fácil a servicios modernos de cuidados de salud por varias 
razones. La falta de vías de comunicación y de transporte 
público impide a gran número de pacientes del campo obtener 
atención médica. Las mujeres embarazadas y los niños pe -
queños es decir quienes tienen necesidades más grandes en-
cuentran especialmente difíciles los viajes. 

En muchos casos, los servicios ofrecidos no son 
adecuados. El cobro de servicios o drogas, a menudo es im-
posible y las gentes del sector subsistencia carecen con 
frecuencia del dinero para pagarlos. 

Las siete enfermedades más corrientes de la infan-
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cia son: sarampión, polio, difteria, tétanos, tooferina, 
tifoidea y gastroenteritis. 

No se dispone de abastecimiento suficiente de -
agua potable y de servicios adecuados para la eliminación 
sanitaria de deshechos humanos. Donde quiera que se sumi 
nistra agua potable y saneamiento, a menudo las malas -
prácticas higiénicas anulan cualquier posible reducción 
de enfermedad diarreicae 

Como en su conjunto son los pobres y olvidados 
que viven sobre todo en zonas rurales, los que carecen de 
cuidados de salud esenciales y de un conocimiento de la -
importancia de la nutrición y de las prácticas higiénicas, 
el problema es entonces el de cómo servilos mejor,, 

La conformación de sistemas eficaces de cuida -
dos de salud a bajo costo exige de esfuerzos sostenidos, 
modificaciones continuas de enfoque y experimentación. 

La enorme importancia de la buena salud para 
el bienestar y los rendimientos económicos individuales, 
implica que el gobierno deberá asignar una elevada prio-
ridad al mejoramiento de los servicios que contribuyen al 
control de las enfermedades. 

Es importante Tina infraestructura simple para -
los servicios de salud locales. Este enfoque primario de 
los cuidados de salud beberá extender no solamente la co-
bertura de los cuidados de salud básica, sino que también 
deberá aportaru un mecanismo de vigilancia de la enferme-
dad, de la educación sanitaria, de la promoción de la pía 
nificación familiar, del control del saneamiento y de la 
buena dirección de los programas de control de las enfer-
medades, enfermedades endémicas parasitarias propagadas 
por vectores. 

Una segunda prioridad es ampliar la cobertura 
de los programas de inmunización de la infancia. 

Los mejoramientos en nutrición, higiéne y sanea 
miento son también necesarios para alcanzar el pleno po -
tencial de salud de la mayoría de las comunidades. Se ne 
cesitará generalmente de inversiones importantes en estos 
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campos para mejorar la calidad de los servicios de manera 
significativa. Además, los beneficios de la mayor dispo-
nibilidad de alimentos nutritivos y de agua potable sólo 
se realizarán con mejoramientos marcados de las prácticas 
de las personas y de los hogares. Si los escolares gozan 
de una buena salud, su rendimiento sera mucho mejor y se 
podra exigir mayor calidad en sus tareas y lecciones ele-
vando así la calidad de la educación. 

b- LA NUTRICION: Una de las conclusiones para 
mejorar la alimentación y capacitar al ciudadano para su 
elección, es la que se plantea en términos de educación. 
Las tiendas escolares, la cátedra en la escuela y la mo-
tivación e instrucción a los organismos que tienen el ma«fc 
nejo de la comunidad, son instrumentos que pueden utili. -
zarse para lograr un cambio en las actitudes sociales de 
Índole alimenticia y procurar mejoramientos en la dieta -
popular y aún de las clases pudientes. Las tiendas esco-
lares, la colaboración del personal docente y la creación 
de unas disciplinas, son necesarias para lograr objetivos 
de optimización en la dieta alimenticia. Hay que apren -
der a comprar y consumir los enlatados, los alimentos pro 
cesados, los frutos de la tierra, las frutas y aún las go 
losinas. El niño hay que educarlo para que consuma lo -
que es provechoso a su salud y no simplemente lo que lo 
entretenga así les cause daños. 

El problema se origina de la inadecuada disponi-
bilidad de alimentos a nivel familiar por factores tan co-
nocidos como son: 

El bajo ingreso salarial, la falta de conocimien 
tos sobre alimentación que no permiten racionalizar el ba-
jo presupuesto y la desinformación de lugares de expendio 
donde es más o menos barato. 

En la canasta familiar la gente incluye, en la 
mayoría de los casos alimentos muy costosos con un valor 
nutricional relativamente bajo. Las hortalizas deben in-
cluirse en todo mercado, también se pueden aprovechar los 
alimentos que estén en cosecha. 
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La alimentación en las zonas rurales no tiene ca-
lidades nutricionales suficientes. Es deficiente, desequi-
librada, improvisada y escasa. Carece de todos los valores 
nutricionales, y generalmente se advierte una descomposición 
entre la abundancia de carbohidratos y la limitación de con-
sumos de alimentos y bebidas con una buena dosificación de-
proteínas y vitaminas. Dos factores concurren a que la di£ 
ta popular sea excesivamente pobre: los ingresos y el alto 
costo de la vida. Los salarios mínimo y promedio de los 
trabajadores del campo no guardan relación alguna con las 
posibilidades de satisfacer una dieta elemental que aproxi 
me a una escala de nutrientes toda su alimentación. La -
educación es otro factor que imposibilita el seguimiento 
de una buena alimentación, adecuada, diversa y enriquecida 
con los elementos propios de la nutrición. Este es, en 
síntesis, el pensamiento de las profesoras de la Escuela 
de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, -
en un análisis sobre los problemas de la alimentación.,,+ 15. 

Sin higiéne: Uno de los primeros problemas que 
a nivel de observación se encuentran en el suministro de -
alimentos, es la falta de medidas de higiéne. Se dan en 
la familia, que a veces desconoce la importancia de guar -
dar algunas normas elementales en la asepsia doméstica, la 
manipulación de alimentos, de utencilios, vasijas y reci -
pientes deja mucho que desear. La omisión en la adopción 
de reglas higiénicas y su no cumplimiento son causas de en 
fermedades aue afectan constantemente a la población deman 
dando a veces costosas inversiones en atención médica y -
drogas. Lo que podría prevenirse de modo simple y económi 
co se deja prosperar y se hace después costoso y en ocasio 
nes no reversible. 

El horario de las comidas no debe ser rígido. To 
do depende de las posibilidades de cada -uno. En general -

+15Suplementos El Colombiano 28 de julio de 1983. Alimen-
tos y bebidas, reportaje con la Licenciada Ligia Marti 
nBz M. Directora de la Unidad académica de la Escuela 
de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. 
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puede hablarse de un espacio de cuatro a cinco horas entre 
cada comida, este es el tiempo requerido para el proceso -
de digestión. En lo que se refiere a la abundancia de los 
alimentos, depende del sexo, edad, tamaño corporal, activi 
dad y del deporte que cada uno practique. Hay que recor -
dar que la alimentación adecuada es un factor decisivo pa-
ra prolongar una vida éana. 

c- CONDICIONES MATERIALES DE VIDA: Al hacer un 
análisis de este indicador y la influencia que tiene sobre 
el rendimiento académico de los al\annos resulta de gran im 
portancia exponer previamente algunas consideraciones: 

En primer termino hay que identificar los dos sec , <rr\ m n 
tores agrarios predominantes en el departamento de Antio -
quia: Modernos y pequeños productores, está clasificación 
esta basada en: El tamaño de las explotaciones, el grado 
de tecnificación empleada que conlleva procesos de incor -
poración y/o de acumulación de capital, la ubicación geo -
gráfica, la producción del pequeño campesino se realiza en 
las laderas donde poco se posibilita el desarrollo tecnoló 
gico, en contraste la "Agricultura Moderna" se encuentra 
localizada en zonas fértiles y planas, la producción campe 
sina abastece el mercado interno. La moderna está destina 
da a la industria y al mercado externo donde ciertamente 
se obtienen mejores precios. Finalmente las formas de te-
nencia de la tierra es otro factor determinante en el agru 
pamiento de estos dos sectores. 

En segundo lugar las políticas sociales del Go -
bierno con insuficientes y no alcanzan a beneficiar a los 
pequeños campesinos; los programas de salud, desarrollo 
de la comunidad, vivienda, no llegan a las zonas rurales 
esto hace que las condiciones de vida de la población cam 
pesina sea poco ventajosa para el desarrollo de la creati 
vidad, el estudio, la actividad intelectual entre los jo-
venes campesinos influyendo notablemente en su rendimien-
to académico. A todo esto se suma el tiempo que tienen 
que dedicar al trabajo agrícola para contribuir con algo 
al sostenimiento familiar,, 

Es indudable que un mejoramiento sistemático y 
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bien orientado de las condiciones de vida del campesino con-
tribuirá significativamente a elevar el rendimiento académi-
co de los alumnos, a disminuir los Índices de deserción 31 -
ausentismo, a encontrar un ambiente escolar más amable, re -
viste especial importancia, incrementar los programas de a -
sistencia social en el campo, pues sólo así podrá conseguir-
se un verdadero desarrollo del potencial de la economía cam-
pesina. Los objetivos de un programa de asistencia rural de 
ben estar dirigidos a; 

Elevar el nivel de nida de los campesinos a tra -
vés de la prestación de servicios básicos de salud, nutri -
ción, educación, mejoramiento de vivienda y suministro de 
agua potable, 

Promover la organización y participación de la co-
munidad propendiendo por su desarrollo auto-sostenido a tra-
vés de la creación de comités, 

Incrementar la oferta agropecuaria especialmente 
de alimentos, a través de mejoras en la productividad, 

Facilitar el acceso de productos y servicios a los 
mercados mediante la construcción de vías de penetración y 
mejoramiento de los sistemas de comercialización, 

Crear fuentes de empleo; para el cumplimiento de 
estos objetivos se requiere comprometer a un conjunto de -
entidades, ejecutarlas y articularlas con comités que posi-
biliten la coordinación de sus acciones en el plano veredal, 
municipal, departamental y nacional. 

A estas entidades se les puede asignar sub-pro -
gracias de acuerdo a sus propios objetivos quedando agrupa-
dos en tres componentes de la siguiente manera: 

COMPONENTE DE PRODUCCION. 

SUB-PROG RARAS 0 
Crédito CAJA AGRARIA 

Desarrollo Tecnológico ICA, INCORA, SECRE 
TARIA DE AGRICU1TU 
RA o 
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Conservación y Desarrollo de 
Recursos Naturales» IN DEREN A 

COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA 

SUB—PROGRAMAS 
Caminos Vecinales 
Electrificación Rural, 

CA VECINALES 
ICEL. 

COMPONENTES SOCIALES, 

SUB-PROGRAMAS 

Agua Potable 

Educación 

Servicio Na 
cional de -
Salud. 
SEDUCA,MEN 
ICBP. 

Salud Ministerio 
de Salud,-
Servicios 
Nacional de 
salud, Pon-
do Nacional 
Hospitalario, 

La acción integrada de estos programas hará que 
el pequeño campesino se trasforme en pequeños empresarios 
llevará sus ingresos y encontrará razón para permanecer en 
su éxodo a las ciudades. El campesino estudiante también 
se benediciará pues no sólo encontrara unas condiciones -
más apropiadas para realizar sus trabajos académicos, sino 
las ventajas de poder practicar y aplicar sus conocimien -
tos en su propia finca, evitando vender su fuerza de traba 
jo y ser explotado. 



138 

V. DISEffO DE LA. INVESTIGACION 

En el desarrollo de este trabajo de investigación 
se combinaron el diseco bibliográfico y el diseño de campo, 
pues, cómo podrá leerse se trabajó con materiales ya elabora-
dos de tipo secundario, y con datos primarios obtenidos dire£ 
tamente de la realidad» 

A. DISÜI.O BIBLIOGIíAFICO. 

Para obtener los datos secundarios se procedió de 
la siguiente forma: 

I» Se consultó todo tipo de documentos relacionados 
con el tema, Esta primera etapa permitió conocer y ex lorar 
el con unto de fuentes que podrían ser de gran utilidad: 11 
bros, artículos de revistas, periódicos, publicaciones, bole 
tines, tesis, para lo cual se acuaió a bibliotecas y archivo. 

2. Se realizó posteriormente una lectura general al 
conjunto de fuentes disponibles con el fin de ordenar los da 
tos descartando aquellos de poco interés. 

3. Luego se procedió a la recolección y organización 
de los datos, para lo cual se utilizaron fichas de las cuales 
se extractaron los apartes que pudieran servir para la inves-
tigación. (fichas textuales, de contenido, mixtas). 

4-o Por último se analizaron los contenidos de las fi 
chas obtenidas procediéndose entonces a redactar el informe 
que conformaría el marco teórico de la investigación. 

Basado en el diseño anterior se obtuvieron los datos 
correspondientes a: Situación geográfica de los establecí -
mientos educativos con modalidad agropecuaria, caracteriza -
ción socio-económica del Suroe¿te y Magdalena Medio, antece -
dentes y aspecto legal de la modalidad agropecuaria, concepto 
de calidad de la educación y sus indicadores. 

B. DISESC DE CAMPO. 

Para recoger los datos primarios se utilizó el di 
seño encuesta muy usual en investigaciones sociales de tipo 
descrii: tivo» 

La forma como se realizó el trabajo fue el siguiente: 
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1. Se pidió autorización en la Secretaría de Educa-
ción del Departamento para realizar el trabajo en los seis 
establecimientos educativos con modalidad agropecuaria. 

2. Una vez se obtuvieron dichas autorizaciones, se 
estableció contacto con cada uno de los Rectores a fin de 
acordar fecha de la visita al E.E. con 1.1.A., pata observa -
ción del mismo y la aplicación de las encuestas. 

3. Realizadas estas gestiones se duplicaron los for-
mularios. 

4. El paso siguiente fué el desplazamiento a los Mu-
nicipios en las fechas acordadas con los Rectores. El traba-
jo a realizar en cada establecimiento se organizó de la si -
guiente manera: 

El primer día se hizó un recorrido general por las 
instalaciones del establecimiento con el fin de llenar la 
guía de observación (observación estructurada o formalizada, 
formulario, Anexo Ni o.4) luego se aplicó el cuestionario ( -
cuestionario auto-adminittrado, formulario, Anexo Nro. 2 y 3), 
al Rector y a los profesores. 

El segundo día se aplicaron los cuestionarios a los 
alumnos, (anexo Nro. l) se solicitó la colaboración de los 
profesores que tenían clase a la tercera hora de la mañana; 
en cada grupo se dieron las explicaciones de cómo llenar el 
cuestionario. 

Estos formularios debidamente diligenciados se orga-
nizaron y clasificacon para extraer de ellos toda la informa 
ción necesaria. A partir de estos datos fué posiule sacar 
las conclusiones generales que ayudaron a esclarecer el pro-
blema formulado en los inicios de la investigación. 

C. 0PERACI0NA1IZACI0N. 

1. El Universo: 

Operacionaj-j. í,ax- el unxverso es reducir a pro -
porciones factibles de investigar el conjunto de unidades 
que lo conforman. 

Como el número de unidades en este caso es re-
lativamente fácil de manejar y de asumir su costo, tiempo y 
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trabajo etc., no se consideró necesario extraer muestras y má 
bien se trabajó con el universo. Es decir con los estableci -
mientos educativos oficiales de carácter departamental en An-
tioquia que en 1982 ofrecían la modalidad de bachillerato en 
agropecuaria. Las unidades de datos la formaron los Rectores 
los profesores y los alumnos, de estos últimos se sacó una -
muestra del cincuenta por ciento, por el método de Azar Sim -
pie. 

2. La Variable Calidad. 

Como en la presente investigación se trataba de 
determinar la calidad con que se ofrece el servicio educativo 
en los E.L. con M.A. de Antioquia, 3e partió de la definición 
operativa de calidad de educación para lo aual se seleccionó 
un conjunto integral de indicadores que permitiera hacer una 
verificación práctica de dicho concepto. Estos indicadores 
fueron recogidos en los formularios, Nros- 1-2-3, que se -
anexan a este trabajo. 

D. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS. 

1. Datos Primarios: 
Para la recolección de estos datos se utili-

zarón como técnicas: La observación estructurada o formali-
zada y el cuestionario auto-radministrado. Se escogieron es-
tas técnicas de encuesta por considerar que se acomodaban 
perfectamente a los própositos de la investigación. 

2. Datos Secundarios: 

Para la recolección de estos datos se utili-
zó la técnica de la elaboración de fichas (textuales, bibli£ 
gráficas, de contenido, mixtas) las cuales fueron extraídas 
después de hacer la revisión de folletos, libros, revistas, 
boletines, etc. 

E. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

1. Instrumentos de recolección de datos primario 

a. Guía de observación estructurada: Con -
tiene una pauta de las principales observaciones que se rea-
lizaron en cada E.E. con Iv'.A. Este instrumento permitió re-
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coger datos acerca de la infraestructura del E.E. con M.A.: 
la planta física (aulas, laboratorios, talleres, oficinas, 
instalaciones deportivas, establos, porquerizas, galpones, 
tierras cultivadas, dépositos) recursos (material didácti-
co, equipo de laboratorio, herramientas, maquinaria) cul -
tivos, animales. VER FORMULARIO ANEXO NRO. 4. 

b. Formulario auto.administrado: Este formulario se 
aplicó al Rector, a los profesores y a los alumnos, en él se 
recogieron sus opiniones acerca de la calidad de la enseñanza 
que se ofrece en los establecimientos educativos con modali -
dad agropecuaria motivo de estudio. 

Tienen estos instrumentos singular importancia pues 
en ellos se ptiao recoger la opinión de los protagonistas di-
rectos del quehacer educativo. 

Los items que conformaron dichos instrumentos se di-
señaron de tal manera qtie se ajustaran plenamente a los obj_e 
tivos de la investigación. VER FORMULARIOS ANEXOS Nro. 1-2-3. 

2. Instrumentos de recolección de datos secundarios: 

a. Fichas: 
Se elaboraron fichas bibliográficas, textua-

les, de contenido y mixtas para la recolección de la informa 
ción de tipo secundario. 

F. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 
1. Procesamiento de datos numéricos: 

Los datos númericos obtenidos en esta inves-
tigación después de ser organizados; se procesaron, se tabu-
laron y se elaboraron con ellos cuadros estadísticos a los 
cuales se les hizó el análisis porcentual correspondiente. 

20 Procesamiento de datos verbales: 
Los datos verbales que se presentaron como nú 

mericos se codificaron y luego se procedió a tabularlos, e -
laborando con ellos cuadros estadísticos para hacerles la -
prueba del análisis porcentual. Finalmente cuando se termi-
nó todo el análisis porcentual de las cifras y de los demás 
datos se pasó a la sintesis e interpretación final de donde 
se sacaron las conclusiones, comentarios y recomendaciones. 



ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CARACTER DEPARTAMENTAL 
EN ANTIOQUIA CON MODALIDAD DE BACHILLERATO AGROPECUARIO .1982 

INFORMACION DE RECTORES CUADROS 1 al 23 
ANALISIS DE RESULTADOS. 





144 

RECTORES. 

CUADRO NKC.l 

La estabilidad de quienes dirigen los destinos de 
los establecimientos educativos con modalidad agropecuaria, 
resulta de gran importancia para la buena marcha de la mis -
ma. A esto obedece la pregunta que se hizo a los Rectores 
sobre su tiempo de permanencia en el municipio. Cuando un 
Rector está al frente de un establecimiento de una manera 
efímera, sólo esperando la oportunidad de un traslado para 
Medellín u otro municipio más cercano no se atreve a desa -
rrollar planes a largo plazo, planes proyectivos, pues, tiene 
siempre el temor de que su obra no alcance a ser terminada, 
además la constante expectativa de su reubicación no lo de-
ja concentrar mucho en sus labores como administrador docen 
te. Por el contrario cuando hay estabilidad y no hay apre-
mios ni expectativas de movilidad, se pueden desarrollar 
programas a corto, mediano y largo plazo. Observemos las 
respuestas dadas por los Rectores a esta pregunta: 

Uno de ellos él de Andes, ha vivido siempre en es-
te municipio, luego, seguramente goza de una gran estabili -
dad en su puesto. Dos de ellos Jardín y Puerto Triunfo vi -
ven allí hace cuatro años. Los de Venecia y San José del 
Ñus tienen más de nueve años de estar radicados en estos 
pueblos. Y finalmente, el Héctor del municipio de Yondó hace 
aproximadamente tres años que esta al frente de esta Rectoría. 

Se puede concluir en esta pregunta que la totali -
dad de los Rectores han permanecido durante largo tiempo en 
los municipios donae trabajan, lo cual les garantiza una ex-
celente estabilidad, pudiendo trazar sus planes y proyectos 
sin apremios e inseguridades« 

CUADRO NRO. 2 

La buena preparación académica debe ser un atribu-
to de quién esté al frente de un establecimiento educativo, 
esto le permitirá tener un conocimiento general de todas -
las áreas que se dicten en el bachillerato, y especifica -
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mente de algunas de ellas. Cuando se trata como en este caso 
de bachillerato agropecuario, lo ideal es que al frente del 
establecimiento este un Licenciado en el área agropecuaria, 
así, podrá tener una mejor idea de como orientar los progra-
mas y actividades en cumplimiento de los objetivos generales 
de este tipo de establecimientos. El resultado de esta pre-
gunta fué la siguiente: 

Dos de las Rectores de Andes y Puerto Triunfo son 
normalistas; Tres son Tecnólogos Agropecuarios a saber: Ve 
necia, Jardín, y Yonaó; Uno es Licenciado en educación Agro 
pecuaria y el de San José del Nías. 

El análisis de está pregunta nos lleva a pensar que 
buen número de estos establecimientos están dirigidos por per 
sonas bien calificadas en el área agropecuaria (tecnólogos), 
pero cuyos elementos de pedagogía posiblemente no sean los 
más sólidos ya que en está carrera no se reciben elementos 
que han tenido que adquirirlos a través de la práctica di -
rectamente en estos establecimientos, hay entre los recto -
res dos normalistas con una gran experiencia docente pero 
sin los elementos técnicos en el campo agropecuario, final -
mente sólo hay un Licenciado en el área agropecuaria que sería 
quién verdaderamente se acomodaría más a este tipo de traba-
jo de dirección de un establecimiento agrícola con modalidad 
agropecuaria.Todo lo anterior nos plantea un interrogante. 
Están adecuadamente dirigidos por personas idonés académica 
y pedagógicamente preparadas para desempeñar estos cargos? 
Lamentablemente tenemos que decir que no. 

Hace falta una mejor preparación teénico-pedagógica 
en el grupo humano que dirige estos centros de enseñanza. -
Queda esta inquietud para los encargados de proveer las pía -
zas vacantes en la Secretaría de Educación del Departamento. 
Es bueno anotar aquí, que la Universidad de Antioquia y la Uhji 
versidad San Buenaventura forman este tipo de Licenciados de 
Tecnólogos Agropecuarios, ellos, teniendo como base la forma-
ción de tecnólogos agropecuarios hacen cuatro semestres en las 
falcutades de educación para completar su formación pedagógica: 
el profesional egresado puede perfectamente desempeñar el cargo 
de Sector en E.E. con M.A. de Antioquia, por que no acudir a -
estas Universidades para proveer estos cargos? 



CUADRO NxtO. 11 

146 

La experiencia docente que se tenga es de gran impor-
tancia cuando se trata de dirigir un establecimiento educativo. 
Hafcer pasado por ser profesor antes de llegar a la Rectoría, se 
da más seguridad a la persona e infunde más confianza en el per 
sonal a cargo, y en los alumnos; este punto de la experiencia 
es fundamental cuando se trata de analizar la calidad de la en -
señaliza, no marcha lo mismo un establecimiento dirigido por una 
persona inexperta, que otro dirigido por otra de gran experien -
cia en labores administrativas y docentes. 

Observemos que respuestas se obtuvieron en esta pre 
gunta: 

Uno de los Rectores el de Jardín, tiene tres años de 
experiencia como rector; el de Venecia tiene mas de cinco años. 
Y los otros cuatro Andes, San José del Ñus, Puerto Triunfo, y 
Yondó tienen más de ocho años de experiencia docente. 

Como se puede observar los Rectores de los establecí -
mientos con personas de gran experiencia docente la cual en un 
principio puede garantizar una buena gestión administrativa. 

CUADRO NEO. 4 

La capacitación del Magisterio Antioqueño está a cargo 
de la Oficina de Capacitación Docente de la Secretaría de Educa-
ción. Esta oficina programa periódicamente cursos para docentes 
y Rectores con el fin de mantenerlos actualizados en las nuevas 
metodologías y estrategias administrativas. Todos sabemos la im 
portancia de la preparación y actualización del recurso humano, 
cuando se trata de la máxima autoridad de un plantel educativo 
es fundamental que él de ejemplo de superación e infunda este es-
piritu entre sus compañeros de trabajo. 

A está pregunta contestaron los Rectores asi: Cinco de 
ellos reciben capacitación muchas veces en el año, es decir asis-
ten constantemente a cursos de actualización y profesionalización 
Uno sólo el de Jardín asiste pocas veces a cursillos de capacita-
ción. 

Se puede concluir en esta forma que hay buena receptivi^ 
dad por parte de los Rectores a recibir capacitación y que existe 
suficiente programación de cursos por parte de la Secretariá de -
Educación. Así se logra cue ellos esten actualizados y pongan en 
práctica nuevos métodos y estrategias administrativas en los es-
tablecimientos que dirigen. 





148 

CUADRO URO. 5 

La planeación institucional debe reflejar de un modo 
explícito y coherente el conjunto de actividades, programas y 
proyectos que se tiene previsto ejecutar en un periódo de tiem-
po determinado. Es conveniente que ese lapso sea por el año -
lectivo de tal manera que permita hacer al finalizar ese tiempo 
una evaluación de los objetivos alcanzados y aplicar los corre£ 
tivos que sean necesarios. Lo importante en todo caso es que 
las actividades de los establecimientos educativos con modali -
dad agropecuaria obedezcan a un plan previamente trazado, üi 
los E.E. can M.A„ de Antioquia en su totalidad se hace planea -
ción de actividades y este se lleva a cabo anualmente. Esto nos 
lleva a pensar que hay un buen diseño programático de activida -
des curriculares y extra-curriculares que redundan en la buena 
marcha del establecimientoo 

CUADRO NRO. 6 

Junto con el plan de actividades debe aparecer el ca-
lendario de los mismos, con el fin de tener una mejor visión en 
el tiempo y tener xana fecha exacta para el cumplimiento de los 
objetivos previstos. En los seis E.E. con M.A. de Antioquia se 
tiene un calendario de actividades, de lo cual se deduce que 
hay organización de las actividades que se trazan en el plan 
anual de actividades0 

CUADRO NRO. 7 

Todo establecimiento educativo para que realmente cum 
pía con sus verdaderos objetivos y fines debe proyectarse a la 
comunidad, su labor no debe circunscribirse al interior de si 
misma, a sus aulas, a sus alumnos y profesores. No, la comuni-
dad educativa también son los padres de familia, la sociedad en 
tera, por eso, los centros educativos deben irradiar su acción 
a campos que beneficien a toda la comunidad: Alfabetización, 
escuelas de padres, conferencias para adultos y escuelas noctur 
ñas, asistencia técnica agropecuaria, campañas cívicas, clubes, 
obras sociales, actos culturales ate, La escuela debe formar 
parte vital de la comunidad donde está inscrita. A esta pre -
¿unta los seis rectores de los establecimientos educativos con-
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testaron afirmativamente, es decir que dichos establecimien os 
cumplen adenás de su labor educativa básica una función social 
extensiva a la comunidad a través de algunos servicios para -
ella. 

CÜADKO NKO. 8 

Esta pregunta recoge el resumen de actividades de 
proyección a la comunidad que expresaron los rectores, se lle-
van a cabo por parte de los establecimientos educativos con mo 
dalidad agropecuaria en cada municipio: 

Andes: Escuelas de padres de familia, periódico, con 
ferencias, programas radiales, cruz roja, gulas civicas, scouts, 
voluntariado, deportes, banda de guerra, teatro, danza, alfabe-
tización. 

Venecia: Asistencia técnica en proyectos agropecua -
rios, formación de ¿untas comunales, alfabetización. 

Jardín: Huertas casei-as, asistencia técnica, super -
visión de proyectos sanitarios, visitas de asilos, cárceles y 
hospitales, conferencias y cursos sobre agricultura, alfabeti-
zación. 

San José del Ñus: Alfabetización, cursos de mejora-
miento familiar. 

Puerto Triunfo: Alfabetización, asistencia técnica 
agropecuaria, teatro, danza, deportes, actos culturales. 

Yondó: Alfabetización, reforestación, cursos de agro-
pecuaria para campesinos. 
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CUADRO NxtO. 11 

La planta física de una institución educativa es muy 
importante por que en ella trascurren todos los días las dife-
rentes actividades, culturales y deportivas» 

Qué piensan los rectores acerca de este punto? 
Tres de los encuestados: Andes, Venecia y Yondó afir 

man que sus establecimientos poseen muy "buena planta física; 
el de Jardín dice que es buena, mientras que los rectores de 
San José del Ñus y Puerto Triunfo indican que las plantas físjl 
cas de sus establecimientos son deficientes. 

Por la -fcisita que se practicó se pudieron constatar 
estas apreciaciones, se observó como las edificaciones de An -
des, Venecia, Jardín y Yondó son muy buenas. Igualmente se pu-
do comprobar como el E.E. con M.A. de Puerto Triunfo tiene un 
local supremanente deficientes, incluso peligroso para los mis 
mos estudiantes y profesores que en él trabajan. Este local 
exige una rápida remodelación. El de San José del Ñus aunque 
no tan deficiente como el anterior debe mejorse en algunos as-
pectos especialmente de tipo sanitario y ambiental. 

CUADRO NEO. 10 

Las directivas de los Colegios Departamentales saben 
que los Secretarios de Educación de este ramo, dispone de muy 
pocos recursos materiales para la dotación de los colegios y 
que tienen que trabajar en la mayoría de los casos sin estos 
elementos, los rectores en unión con los profesores deben en 
muahos casos adelantar campañas tendientes a conseguir estos 
materiales con los alumnos. 

Veamos en que forma contestaron esta pregunta los 
Rectores encuestados. 

Cuatro de ellos Andes, Venecia, Puerto Triunfo, Yondó 
indican que los recursos materiales (ayudas educativas) con que 
cuentan sus instituciones son adecuadas. 

Los de Jardín, San José del Ñus consideran que son es-
casas. 

Considero importante, proveer a estos dos últimos es -
tablecimientos mencionados, de mejor material didáctico, ya que 
sin estos elementos se hace muy díficil para los profesores cum-
plir con una enseñanza de calidad. 
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CUADRO NxtO. 1 1 

De las partidas presupuéstales que se asilan anual-
mente a cada E.E. con M.A. depende en gran parte que se puedan 
realizar los planes y proyectos que se tienen previstos. SI -
manejo ddecuado de esos dineros corresponde directamente a los 
rectores. 

Qué opinión tienen ellos acerca de estos rubros? 
Los Rectores de Andes, Venecia, S_n José del Ñus y Si 

Puerto Triunfo consideran que el presupuesto que se les asigna 
anualmente es adecuado. 

Los de Jardín, Yondó indican que son escasos. 
En términos generales se puede decir que este presu -

puesto es adecuado y que dadas las características especiales 
de estos colegios es posible subsanar en parte los déficit pre-
supuéstales buscando generar recursos a partir de la productiva 
dad misma de las granjas y galpones que ellos poseen; la venta 
de productos de origen animal y vegetal puede constituirse en 
una importante fuente de ingresos para estos establecimientos. 

CUADRO NRO. 12 

Son los Sectores llamados a propiciar el deporte y 
las actividades culturales en sus establecimientos? A está hay 
que dar respuesta afirmativa. Algunas veces se cuenta con rec-
tores frios, de poca iniciativa, ó de aquellos que creen que el 
todo es dictar y dictar clases; no ven por ninján lado la impor 
tancia de la recreación, no la apoyan, ni la patrocinan; otros 
por el contrario son estusiastas y promueven dichos eventos. 
Cuál es el cado de los E.E. con K.A. de Antioquia? Veamos: 

En Andes el Héctor opina que hay mucha actividad depor-
tiva. 

En Venecia, Jardín, Puerto Triunfo, Yondó dice los -
rectores que es suficiente. 

Y en San José del Ñus, el rector considera que la ac-
tividad deportiva es escasa. 

Los planeamientos aquí expresados están muy de acuerdo 
con las respuestas dadas por los alumnos en el formulario Nro.l 
Podemos afirmar que existe vina buena actividad deportiva en la 
mayoría de los establecimientos educativos con modalidad agrope-
cuaria del departamento. 
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CUADRO NxtO. 11 

En cuanto a las actividades culturales, el Rector de 
Andes considera que existe mucha actividad de este tipo en su 
establee imi ento• 

Los de Venecia, Jardín, Yondó, Puerto Triunfo, y San 
José del Ñus indican que esta actividad es adecuada, presentan 
dose frecuentemente obras de teatro, y danza, actos culturales, 
festival musical etc, apreciación que en la mayor parte esta de 
acuerdo con lo dicho por los profesores en el formulario Nrp.2. 

CUADRO NRO. 14 y 15. 

Esta pregunta se analizará conjuntamente con el indi-
cador Nro. 15o En principio digamos que la totalidad es decir, 
los seis rectores contestaron que si hay servicios de bienestar 
estudiantil en sus respectivos establecimientos. Al preguntar-
seles que indicaron (pregunta Nro. 15) cuales señalaron los si-
guientes : 

Andes: Residencia estudiantil, cafetería, trasporte 
a la granja para las prácticas, cruz roja, becas, servicio de 
psico-orientación etc. 

Venecia: Restaurante escolar, cruz roja, cooperati-
va estudiantil. 

Jardín: Restaurante escolar, becas. 
San José del Ñus: Consulta médica, cruz roja. 
Puerto Triunfo: Residencia estudiantil, restarurante 

escolar, cruz roja, becas de alimentación y alojamiento. 
Yondó: Residencia estudiantil, restaurante escolar 

para todo el alumnado, cruz roja. 

CUADRO NRO. 16 

Dada la orientación del bachillerato, motivo de estudio 
se comprende fácilmente la importancia de tener un adecuado equi-
po para atender las prácticas de los alumnos. 

Sobre este punto los Rectores manifestaron lo siguien-^ 
te: 
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Ka Andes, Venecia, Jardín, Puerto Triunfo y Yondó 
se cuenta con suficiente dotación de instalaciones y equipos 
para cumplir con las prácticas agropecuarias» 

En San José del Ñus estas instalaciones y equipos 
son escasos. Efectivamente en este último establecimiento 
se cuenta con muy poco equipo para cumplir con las activida 
des previstas en los planes de trabajo de los profesores, en 
los demás establecimientos se pudo notar buena cantidad de 
material para el cumplimiento de las prácticas. 



ESTABL ECIMI DîTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CARACTER DEPARTAMENTAL 

COK m m i i m o DE BACHILLERATO AGROPECUARIO 1982 

IIRUFORKACION PE R E C T O R E S 
CUADRO No.17 CONCEPTO SOBRE EL INDICE DE DESERCION 

U N I C I P I 0 

• O I C A D O R No. 

17.1 4 0 * 

17.2 20$ 

17.3 lOfi 

ANDES 

X 

VENECIA JARDIN 
SAN 

JOSE DE 
N 

PTO. 
TRIUNFO YONDO 

X 

X 

TOTAl % 

CUADRO No. 18 CONCETTO SOBRE DOTACION SEMOVIENTES 
n c i p i o 

IBI C A D 0 R NO: 

18.1 A b u n d a n t e s . 

18.2 Suficientes 
18.3 E s c a s a s 

ANDES 

X 

VENECIA 

X 

JARDIN 
SAN 

JOSE DE 
N. 

X 

PTO. 
TRIUNFO YONDO 

X 

TOTAL 

CUADRO No. 19 CONCEPTO SOBRE EL INDICE DE AUSENTISMO 

K I C I P I O 

I D I C A D 0 R l í o : 
ANDES VENECIA JARDIN 

19 .1 4C# 

19.2 20/o 

JOSE DE 
PTO. 

TRIUNFO YONDO TOTAL 

19 .3 10/° X X X X X X 

C U A D R O No. 2 0 CRITERIO GO'ìRE EL. INDICE DE RETENCION 
B ^ U I N I C I P I 0 

1D1 C A D o T U o 7 - 2 e — 
ANDES VENECIA JARDINA 

SAN 
JOSE DE 

N. 

PIU. 
TRIUNFO YONDO TOTAU ? 

20 .1 ÔO/° X X X X X X 6 

20.2 4 0 $ 
! 

20.3 20<fo 
• 
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CUADRO NxtO. 11 

El Índice de deserción estudiantil esta dado por el to-
tal de alumnos que por alguna causa abandonaron el colegio antes 
de terminar el año lectivo. Se ha podido establecer que la cau-
sa más frecuente de deserción entre los alumnos de los E.E.con M. 
A., es de tipo económico; ya que muchos tienen que dedicarse a 
trabajar para ayudar a sus familias; esos porcentajes están re-
velados en las siguentes cifras: Andes, San ^osé del Rus, Yondó 
20$, Venecia, Jardín, Puerto Triunfo 10$, de deserción estudian-
til. 

CUADRO NRO. 18 

ija cuanto a la cantidad de ganados, vacunos, porcinos, 
caballares con que cuentan los alumnos para prácticas, los rec-
tores indicaron lo siguí.nte: 

íki Andes, oan José del Ñus, Yondó, Puerto Triunfo, 
Jardín hay suficiente número de animales por alumno para cum -
plir adecuadamente con las prácticas pecuarias. 

En Venecia indica el rector que deben aumentarse los 
animales ya que existe un escaso rnSmero de ellos para que los 
alumnos practiquen. 

CUADRO NRO. 19 

El Índice de ausentismo esta dado por la proporción de 
alumnos que se matriculan frente a los que realmente debían ma -
tricularse en una región determinada, es decir, cuantos alumnos 
dejan de asistir a clases cuando debían de estar en ellas, los 
rectores indicaron en los seis institutos que este es de el 10$, 
esta cifra es relativamente baja si se compara con los porcenta-
jes del resto del departamento donde se dan cifras del 30$ y35$. 

CUADRO NRO. 20 

Indice de retención: hace referencia al $ de alumnos- ma« 
triculados que terminaron el año escolar, aprueben o nó el curso, 
este Índice es importante frente al análisis de la acción motiva-
dora que el establecimiento es capaz de ofrtcer a sus alumnos. Los 
seis rectores estuvieron de acuerdo en señalar que el Índice de re 
tención es alto y esta en un 80$ aproximadamente, si se compara es 
te porcentaje con el del departamento podemos observar que corres-
ponde más o menos a esta cifra también. 
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CUADHO NEO. 21 

La mortalidad académica tiene relación con el porcen-
taje de alumnos que reprueban el año, a esta pregunta contesta-
ron así los rectores: 

En Andes, Yondó y Venecia el porcentaje de perdedores 
es de un 20$ aproximadamente. 

En Puerto Triunfo, Jardín y San José del üus este por 
centaje disminuye siendo del 10$ -únicamente. Estas cifras co -
rresponaen aproximadamente a las del departamento que están en-
tre el 18 y el 20$, lo cual no es un porcentaje muy elevado. 

CUADRO KüO. 22 

Tal vez es este el indicador más importante que tenía 
el formulario, pues efectivamente hace referencia al concepto 
sobre la calidad de la educación que se da en los establecimien 
tos educativos con modalidad agropecuaria. ¿1 criterio que ten 
gan los rectores es fundamental ya que ellos tienen una visión 
amplia del proceso de enseñanza-aprendizaje que se vive y se da 
al interior de los establecimientos educativos con modalidad 
agropecuaria de Antioquia. 

Veamos en que forma fue contestada esta pregunta: 
Para los seis rectores de los establecimientos educativos con 
modalidad agropecuaria de Antioquia la calidad de la enseñanza 
que en ellos se imparte es adecuada, esta es la respuesta uná-
nime que los dos directores de estos centros y en razón de la 
verdad por mí propia observación yo también opino lo mismo. 
Haciendo justicia a estos establecimientos les bastaría con me-
jorar en algunos aspectos, pero es bueno señalar que la educa -
ción que reciben los estudiantes es de buena calidad. 

CUADiiO NiíO. 23 

Qué criterios tienen para fundamentar la apreciación 
anterior los directores de los establecimientos educativos con 
modalidad agropecuaria? Veamos las justificaciones expuestas: 

Andes: El profesorado de que dispone el estableci -
miento educativo es suficientemente preparado aunque en algu -
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ñas oportunidades falten algunos por nombrar; la dotación 
de recursos es buena y ade ás cuenta con una planta física 
muy buena. 

Venecia: Se cuenta con un personal capacitado, 
la falta de recursos económicos es un factor limitante para 
un mejor cumplimiento de la labor educativa. 

Jardín: Hay deficiencias en cuanto al cubrimiento 
de las plazas de profesores idóneos para algunas materias; se 
cuenta con una buena granja de prácticas. 

San José del Ñus: planta de profesores muy capaci-
tados en las áreas agropecuarias. 

Puerto Triunfo: Se debe mejorar el equipo de maqui-
naria agrícola para atender las prácticas agrícolas. Hay pro-
fesorado muy capacitado. 

Yondó: Profesorado de alta calidad, licenciados, se 
cumplen las prácticas agropecuarias en forma eficiente. 



ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CARACTER DEPARTAKENTAL 
EN ANTIOQUIA CON MODALIDAD DE BACHILLERATO AGROPECUARIO. 1982 

INFORMACION DE PROFESORES CUADROS 1 al 28 
ANAIISIS DE RESULTADOS. 



CUADRO No. 1 TLIIITPO DE RESIDENCIA DE IOS PROFESORES EN EL MUNICIPIO 
PTO. 

TRIUNFO ANDES VENECIA JARDIN YONDO TOTAl % 

CUADRO No.: 2 ULTIMO TIULO ACADEMICO OBTENIDO POE LOS PROFESORES 1 
PTO. 

TRIUNFO YONDO TOTAÜ ANDES VENECIA JARDIN 

2,2 Normalista 

• Tecnòlogo. 
2.4 Licenciado 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CARACTER DEPARTAMENTAL 

COK MDEM.IÜMD DE BACHILLERATO AGROPECUARIO 1982 

líTOTOCIGN PE raOFESOTES 

CUADRO No. : 3 TI3CPO DE SERVICIO DOCENTE. 

—iui^KJC i P i o 
1 DI C A D 0 R Í o 7 3 ~ - ^ 

ANDES VENECIA JARDIN 
SflN 

JOSE DE 
N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL % 

3.1 Menos de 2 años 1 1 1 1 5 ? 14 
3.2 De 2 a 4 años. 8 3 5 6 2 5 29 47 
3.3 De 5 a 8 años. 3 2 1 3 2 11 17 

3.4 kas de 8 años 2 6 2 2 2 14 22 

3.5 No contestaron 

CUADRO No. :4 FRECU^CIA CON QUE ASISTEN LOS PROFESORES A CURSILLOS. 
I ^ R ^ H U N I C I P I 0 
| 1D1 C A D0R~~ÍÍot4— ANDES VENECIA JARDINA 

SAN 
JOSE DE 

N. 

PIO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL % 

4.1 Muchas v e c e s . 3 3 1 3 10 16 

4.2 Focas v e c e s . 9 9 6 4 6 11 45 71 
4.3 No asiste. 2 2 3 1 8 13 f 
4.4 No contestaron. 

8 13 
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Profesores„ 

CUADRO URO. 1 • 

Al iiacer el análisis de este primer punto es conve 
niente destacar su importancia. Toaos sabemos las políticas 
de vinculación y reubicación del personal por parte de la Se-
cretaría de Educación Departamental y nos damos cuenta que 
existe en ellos un marcado sent-i-do polínico donde las influen 
cias y las presiones representan un rol de mucha importancia. 
De esta áorma muchos educadores son nombrados con la promesa 
de ser reubicados a la primera oportunidad que se presente 
(todo aepenue del padrino que le esté ayudando). Difícilmen-
te se cumple aquel famoso decreto de los tres años de perma -
nencia en un municipio para poder pedir traslado. Esto a qué 
lleva? Esto lleva a que el profesor siempre esté en función 
de su traslado y no adelante proyectos ni planes a largo pla-
zo, casi se puede decir que no se logra comprometer con la 
problemática estudiantil del E E. con M.A. Si por el contrario 
el profesor no tiene expectativa frente al traslado y se sien-
te comprometido con su trabajo, con su colegio, con sus alum -
nos indudablemente puede desarrollar una fructífera labor que 
se traduce en una mejora en la calidad de la enseñanza. Bbser 
vando ecte cuadro nos poaenos dar cuenta de lo siguiente: 

El 73$ de los profesores de los E.E. con M. A. de -
Antioquia tienen un promedio de vinculación a estos estableci-
mientos entre 1 y cuatro años, o sea es muy probable que buen 
número de educadores de este rango esté en la situación que se 
analizó inicialmente, es decir, esperando ser trasladados. 

El 22$ han permanecido en estos municipios entre 5 -
y 9 años, representa el personal más consolidado y ubicado la -
boralmente,sólo el 2$ tiene i.,ás de 15 años de estar vinculado 
a estos E.xí. con M.A., y únicamente uno de los profesores ha 
vivido siempre en el municipio de Jardín. Con este punto se 
quería significar la importancia que tiene la estabilidad labo 
ral de los docentes en la mejora de la calidad educativa. 

Una recomendación para Recursos Humanos de la Secre-
taría de Educación, es la de mejorar un poco el proceso de vin-
culación y traslado de personal, pues bien, se sabe que mientras 
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en algunos municipios hay demasiados profesores, en otros pa-
san todo el año sin cubrirse la¿ vacantes, esto fue queja ge-
neral de aluiunos, profesores y rectores (ver recomendaciones). 

ILdaDuC IüíOo 2 

ILa preparación académica de los docentes es de gran 
influencia en la calidad de la enseñanza de un Centro Educati-
vo; un profesorado bien capacitado, bien preparado infunde con 
fianza y respeto entre los alumnos, además está en capacidad 
de trasmitir mucños conocimientos que él ya aprendió en las uni 
versidades o los centros de educación superior. 

Analizando este cuadro podemos darnos cuenta de lo 
siguiente: 

El 21$ de los profesores son bachilleres, lo cual re 
presenta un porcentaje bastante elevado; sin querer aumentar 
la función que estos puedan desempeñar nos damos cuenta que ellos 
necesitan perfeccionarse mucho más si realmente quieren cumplir 
una labor educativa de calidad. 

El 43$ son normalistas, el normalista aunque prepara 
do para ejercer el magisterio es conveniente darle también algu 
na preparación que lo habilite para desempeñarse especialmente 
en los cursos superiores del bachillerato. 

aceptable aunque dadas las earacterísticas del bachillerato, e_s 
te tipo de profesores son muy ideales por lo cual se podría au-
mentar el número a un 50$; sólo el 11$ son licenciados, este -
porcentaje llama la atención ya que es verdaderamente muy bajo; 
siendo el licenciado el profesional de la educación debería exis 
tir por lo menos un 30$ de profesores licenciados para dar más 
solidez y calidad a la enseñanza, a estos profesionales se les 
debe estimular con primas adicionales para que se puedan despla 
zar a estos sitios ae trabajo. 

elevado de bachilleres y normalistas, se requiere incrementar 
el de tecnólo^os agropecuarios, el de licenciados para procurar 
a estos centros una enseñanza de óptima calidad. 

El 25$ de docentes son tecnólogos; es un número 

Veamos para concluir que existe un porcentaje muy -

La experiencia docente es otro factor de peso en el-
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luaálisis de la calidad del docente„ Si Lien muchos profesores no 
tienen su título universitario q„,e garantiza una mejor preparación 
académica esto puede ser subsando en parte con una larga trayecto-
ria en el ejercicio de lo docencia, este parece ser el caso de los 
E.E. con k. A. si nos atenemos a lo que muestra el cuadro motivo 
de análisis. 

El 14$ de los profesores tiene menos de dos años de ex-
periencia docente; el 47$ tiene más de 4 años de ejercicio del ma- ' 
gisterio; el 17$ ha enseñado entre 5 y 8 años y el 22$ tiene uiás 
de 8 años de experiencia profesional docente. Se encuentra un "buen 
numero de educadores con más de 15 años de docencia. Como se dijo 
al principio esa larga trayectoria como profesores y la capacita -
ción que put-dan haber recibido subsana en buena parte la falta de 
su título universitario. 

La Educación a Distancia puede ser una buena solución 
para estos educadoras que bien merecen una oportunidad para salir 
adelante y prepararse mejor. 

[ |GÜAILiC NxiOo 4 

La Secretaría de educación Departamental por intermedio 
de la sección de capacitación docente promueve curaos de actualiza 
ción y profesionalización para los profesores a todos los niveles, 
estos cuidos aparte de servir para el ascenso en el escalafón, tam 
bién contribuyen a preparar en mejor forma al docente para llevar 
a cabo su la_or docente. 

El análisrs de esüe cuadro nos indica lo siguiente: 
El J.6$ de los profesores afirma que asiste muchas veces 

a cursos de capacitacrón j perfeccionamiento propiciados por Sedu-
ca; el 71$ señala que asibte pocas veces a los cursos de capacita-
ción esto es realmente alarmante que un número tan grande de educa 
dores no participe de la capacrtación, las causas pueden ser varia 
das, pero es posible que exista uesmotivación para la concurrencia 
a estos cursos (¿pocas ae vacac-ones de ios docentes) muchos prof£ 
sores prefieren disfrutar sus vacaciones que asistir a la capacita 
ción; se debe pensar en descentralizar este servicio ya que la rna-
yor parte de los cursos se dictan en Medellín y algunos maestros 
no pueden asistir a ellos; otra causa puede ¿er la calidad de los 
cursos en sí, pues algunos profesores se han quejado de que estos 
cursos no son ue la calidad esperada, ¿s también significativo el 
número de maestros que no asiste a cursos de capacitación un 13$ 
lo cual nos lleva a pensar que hay que emprender una revolución de 
este servicio por parte ae la Secretaría de Educación a fin de con 
seguir una mayor participación y un mejor cubrimiento en algo tan 
importante como es la actualización permanente de los docentes. 
La educación a distancia puede ser una solución. 
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IISJHMBWCION PE PBaDFESOKES 
• CUADRO No. 5 METO DOLOGIA MAS COMU NMENTE U tPLEADA 2N LAS C LASES. 
^ I C I P I 0 
11C A D ORNo?-^— ANDES VENECIA JARDIN 

SAN 
JOSE DE 

N 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAl 2 

15,1 Catedra Magistral 2 5 3 1 5 16 24 
lj.2 Trabajo en equipo. 5 4 1 5 3 18 29 
15,3 ¿aposición de Al. 1 2 3 5 

Trabajos Pr#ctics. 7 7 4 3 1 7 29 45. 
|5.5 No contestaron. 

1 C U A D R 0 No.6 CONCEPTO LOBR E LOS RE CURSOS PARA DICTAR LAS CLASES. 
• - 4 L U J M C I P I 0 
fie A D oiTUor-tf— ANDES VENECIA JARDIN 

SAN 
JOSE DE 

N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL % 

1 5.1 Abundantes 
16.2 Suficientes. 10 9 6 2 1 8 36 57 
6,3 Escasas 4 3 2 5 6 6 26 41 
6.4 Muy escasos. 1 1 2 

ó,5 No contestaron • 

CUADRO No.: 7 .UTILIZACION DE LOS RECURSOS Y AYUDAS PARA CLASES. 

ÍTM: I 
1 C A D 0 R^iò: 
7,1 Siempre lo usa 

ANDES VENECIA JARDIN J O D E 
tL 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTALI 

12 19 
7,2 Con alguna free. 12 8 8 40 M 

17 7.3 Lo usa poco ÜL 11 

7.4 Ho la utiliza 
contestaron 

O A D R O No.# CONCEPTO ACERCA DE COMO SE HACE LA PLANEACION ANUAL 
— P T Ï Ï T " 
TRIUNFO 

M U N I C I P I O 
C A D O R 
8.1 Por departamento 

ANDES VENECIA JARDINA 
SAN 

JOSE DE 
N. 

YONDO TOTAL or k 

12 27 43 

8.2 Cada uno 11 36 57 

8.3 No se hace 
contestaron. 
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ADRO N E O . 5 

La acción metodológica desplegada por cada docente para 
dictar sus clases fue uno de los aspectos que se quizo indagar en 
este trabajo de investigación; ya oue en el marco teórico se ha-
ce referencia ampliamente a las metodologías mas comúnmente utili. 
zadas, y las más aconsejables para el caso de los E.E. con M. A„, 
sea del caso sin embargo repetir que lo más recomendable para es-
te tipo de instituciones es orientar el trabajo de los alumnos ha 
cia acciones prácticas que I03 coloquen en contacto permanente 
con las labores propias del campo. A esta pregunta los profesores 
encuestados dicen lo siguiente: 

El 24$ utiliza con mayor frecuencia la cátedra magis -
tral; como se sabe esta forma de enseñanza no es la más recomenda 
ble dada la monotonía que suele traer y la poca participación que 
dicho método permite al alumno. 

El 29$ utiliza los trabajos en equipo; esta metodología 
bien orientada es recomendable aunque no debe concentrarse en una 
simple forma del profesor descargar todo el trabajo sobre los alum 
nos y el dedicarse a otras labores. 

El 5$ utiliza las exposiciones de los alumnos; sería re 
comendable aumentar un poco este porcentaje ya que la exposición 
es una forma que permite al estudiante vencer su timidez y demos -
trar sus propias habilidades y destrezas. 

El 45$ utiliza como metodología el trabajo práctico que 
como se dijo inicialmente es la metodología que mejor se acomoda a 
este tipo de establecimientos educativos con modalidad agropecua -
ria, ya que permite una constante combinación de la teoría y la 
práctica en un proceso dinámico de comprobación y de motivación. 

CUADRO ERO. 6 

El profesor para desarrollar normalmente su actividad do 
cente requiere de un completo equipo (materiales, ayudas educati -
vas) que le permitan motivar sus clases y hacer ; ás claras y preci 
sas sus explicaciones, si no se cuenta con ellas le quedara muy di 
fícil demostrar a los alumnos los conceptos técnicos que deben -
aprender. 

Qué opinión tienen los profesores de los E.E. con L. A., 
acerca del material de que disponen? Veamos: ninguno de los encues 
tados dice que es abundante; el 57$ indica que es suficiente para 
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cubrir las necesidades básicas de la enseñanza; el 41$ afirma 
que el material educativo disponible es escaso, es decir que 
hacen falta mas implementos para la motivación de sus clases -
(esto especialmente en Puerto Triunfo y San José del Ñus) sólo 
el 2% indica que es muy escaso, por lo que se puede concluir 
que aunque el material existente puede ser suficiente para el 
desarrollo de la actividad docente se requiere implantar algu-
nos materiales, equipos, especialmente en los municipios de -
Puerto Triunfo y San José del Ñus. Vale la pena señalar tam -
bién que los municipios mejor dotados de ayudas educativas son: 
Andes, Venecia y Yondó. 

CUADRO NEO.7 

Se pregunto también si las ayudas educativas existentes 
eran suficientemente utilizadas por parte de los profesores, y 
al respecto se obtuvieron las siguientes respuestas: 

El 19Í<> señala que siempre utiliza para sus clases algún 
tipo de a^uda educativa: el 64% indica que utiliza con frecuencia 
materiales y ayudas educativas para el desarrollo de sus clases; 
y el 17?" dice que utiliza muy poco este tipo de recursos y posi-
blemente en este último porcentaje que aparentemente es elevado 
pueden encontrarse profesores de matemáticas, español, filosofía 
y religión de cuyos materiales es difícil de proveer a los E.E. 
con II.A. y cuya utilización no es tan necesaria. 

CUADRO MEO.8 
La planeación anual de actividades es importante porque 

permite sefalar las actividades que se han de cumplir, los recursos 
necesarios, el tiempo y la metodología a emplear, el plan anual es 
la guía que tienen el profesor para cumplir con los objetivos pro-
puestos, es más recomendable que esta planeación se haga conjunta-
mente por departamentos, pues, así se logra vina mejor integración 
de los ternas entre los diferentes niveles de bachillerato, pero si 
se hace individualmente y luego se comparan los temas entre los 
profesores también puede seivir. Lo que no se puede permitir en nin 
gún caso es que no se haga planeación anual en cada una de las mate 
rias. Las respuestas dadas a esta pregunta fueron las siguientes: 

El 431° de los profesores elaboran su planeación por depar-
tamento; el 57f<> lo hace individualmente, como se puede notar todos 
los profesores efectúan su plan anual lo cual mejora indiscutible-
mente la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje por que se evi-
ta así la improvisación. 
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ItRIFORKACION IDE IPTOFESMES 
C U A D R O No. 9 PREPARACION DE GUIAS DE APRENDIZAJE PARA REFORZAR NOTAS. 

U_N I C I P I 0 
JO! C A D 0 R 
9.1 Siempre 

Algunas veces, 

ANDES 

8 

VENECIA JARDIN 
SAN 

JOSE DE 
U 

PTO. 
TRIUNFO YONDO 

11 

TOTAL 

39 
8 

27 9.3 Muy pocas veces. 17 
Nunca. 

9.3 Ro contestaron 

CUADRO No. :10 ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA MOTIVAR CLASES. 
NJ C I P I O 

OI C A D O R ANDES VENECIA JARDIN 
SAN 

JOSE DE 
N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL 

10,1 Siempre 11 

58 10.2 Algunas veces, 12 43 

3 Muy poco 12 19 
2 10,4 N nca. 

5 Ro contestaron 

CUADRO No. :11 INSTRUMENTOS DE EVALUACION MAS FRECUENTEMENTE UTILIZADOS 

ANDES VENECIA JARDIN 

11,1 Prueba ensayo 

N 
JOSE DE 

N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL 

10 16 

2 Prueba Objetiva. JL1 13 45 71 
11.3 Prueba oral. 8 ¡13 

No contestaron. 

UTILIZACION DEL TALLER Y EL TRABAJO PRACTICO COMO 
C U A D R O No.: 12 FORMA DE EVALUAR EL .J2NDBII2NT0 ESCOLAR. 

— P T Ü T " 
TRIUNFO 

M U N I C I P I O 
IDI C A D O R H Ö T 

12.1 Siempre 

ANDES 

6 

VENECIA JARDINA 
SAN 

JOSE DE 
N. 

YONDO TOTA i 
30 46 

12,2 Algunas veces. 8 33 52 

Muy poco. 
Nunca. 

12,5 No contestaron. 
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ADKO NliO. 9 

Elaborar guías didácticas, material escrito, documentos 
I en general reporta grandes beneficios para el alumno, para el 
profesor, para el primero puesto que puede atender mejor las -
clases, estudiar en forma más organizada los resuiñenes, entender 
lo más importante de la clase; para el profesor porque puede de-
dicar más tiempo a sus explicaciones, oiganizar sus temas y so -
bre todo porque crea en él, espititu investigativo, lo nace con-
sultar, lo mantiene siempre en disposición de crear cosas nuevas, 
lo actualiza o Esta pregunta fue contestada de la siguiente forma: 

El 8$ escribe y entrega siempre material escrito comple -
mentarlo a sus explicaciones, el 62$ sólo algunas veces proporcio 
na a sus alumnos dicho material, el 27$ muy pocas veces escribe 
documentos para sus alumnos, el 2$ no lo hace nunca» Al analizar 
estos porcentajes poden.os afirmar que hay poca actividad en este 
sentido, muy pocos profesores dedican tiempo a escribir guías de 
unidad didáctica y documentos, es necesario que el profesorado to 
me conciencia de la importancia de este mecanismo para motivar 
sus clases y los beneficios que esto trae para él y para sus alum 
nos, además en todos los E.E. con M.A. visitados se cuenta con mi 
meógrafo lo cual facilita esta función, sólo falta que los profe-
sores se dediquen a escribir a preparar sus propios textos. 

CUADHO NiiO.lO 
• 

Este punto se relaciona mucho con el anterior aunque apun 
ta más a indagar si los docentes elaboran ara sus clases cartele 
ras, gráficas, modelos etc, que faciliten sus explicaciones. Las 
respuestas dadas fueron las siguientes: 

El 11$ dice que siempre elabora material didáctico para 
sus clases, el 68fo indica que sólo en algunas oportunidades elabo 
ra dicho material, un 19$ muy pocas veces lo hace, un 2$ nunca -
elabora material didáctico. Esto nos muestra una situación muy 
similar a la presentada en el cuadro anterior lo que parece indi-
car que el profesorado se preocupa muy poco por dedicar tiempo a 
escribir o elaborar material para sus alumnos. Esta inquietud 
le queda a la Secretaría de Educación quien debe programar cursos 
sobre elaboración de material, diseño de guías de unidad didácti-
cas. 
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ADRO N R O . l l 

Este indicador nos pretende demostrar la forma más co-
mún que utilizan los profesores para evaluar a sus alumnos, s£ 
bre las implicaciones, la importancia, los pro y contras de la 
evaluación ya se hizo una sustentación adecuada en el marco -
teórico, y ahora queremos presentar los Instrumentos de Evalúa 
ción que más se utilizan para evaluar el rendimiento escolar; 

El 16% de los encuestados dice que utiliza con mayor 
frecuencia la prueba ensayo; el 71% afirma que utiliza pruebas 
objetivas (falso o vexdadero, múltiple escogencia, apareamiento 
etc); el 13% señala que frecuentemente hace pruebas orales. 

Se puede concluir en este punto que los alumnos en su 
gran mayoría son evaluados con instrumentos objetivos; estás 
pruebas además de ser más prácticas para su calificación permi-
ten el cubrimiento de únamejor cantidad de tema en cada evalua-
ción, además exigen la preparación por parte del profesor. 

CUADRO RN0.12 

A veces el profesor considera que la evaluación se debe 
limitar únicamente a la forma tradicional del examen y se le ol 
vida que existen múltiples maneras de evaluar el rendimiento de 
sus alumnos, estos pueden ser: trabajos, talleres especialmente 
etc, los cuales le dan oportunidad al alumno. En este sentido los 
profesores encuestados se expresaron de la siguiente manera: 

El 48% dice que siempre utiliza talleres, trabajos y otras 
formas para evaluar el rendimiento académico de sus estudiantes. 

El 52% indica que algunas veces utiliza estas formas de 
evaluación, ninguno de los encuestados afirma que no utiliza ta-
lleres para evaluar. 

En conclusión, se puede apreciar como todos los profeso-
res utilizan formas distintas al exámen tradicional para evaluar 
el rendimiento de sus alumnos, esto beneficia al estudiante ya 
que le permite tener mayores oportunidades frente al proceso -
evaluativo tradicional. 
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UFORHACION PE ¡PTOFESOtES 
13 ACERCA DE LA PLANTA FISICA Y DEMAS INFRAESTRUCTURA 

PTO. 
TRIUNFO ANDES VENECIA JARDIN TOTAl 

13.5 M a l a 

CUADRO No. 1 4 CONCEPTO ACERCA DE LAS AULA3 DONDE DICTAN LAS CLASES 
PTO. 

TRIUNFO ANDES VENECIA JARDIN YONDO TOTAL 

CONCEPTO ACERCA DEL NUMERO DE CALICHAS Y OTRAS INSTALA 
CI ONES PARA LA PRACTICA DE LOS DEPORTES. 

PTO. 
TRIUNFO JARDIN ANDES VENECIA TOTAL 

OPINION DE LOS PROPESORES ACERCA DE LA ."FORMA COMO SE 
DICTAN LAS MATERIAS EN LA RELACION TEORICO-PRACTICA. 

PID. 
TRIUNFO JARDINA YONDO ANDES VENECIA 
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EO NEO. 1 3 

Qué opinión tienen los profesores de los E.E. con M.A. 
| de Antioquia acerca de la planta física y demás infraestructura 
[ riel establecimiento o Es importante este concepto ya que ellos 
pueden haber estado en otros colegios de otros municipios y -
pueden dar una opinión más objetiva que la dada por los propios 
alumnos o 

Al respecto manifestaron lo siguiente: 
El 19$ indica que es muy buena; el 66$ afirma que es buena 

el 6$ señala que es regular; el 3$ dice que es deficiente y el -
6$ afirma que es muy mala. 

Se puede concluir por lo que decia anteriormente, oue los 
E. con M. A. en opinión de sus profesores tienen buenas plan-

tas físicas, se exceptúan la de Puerto Triunfo donde la mayoría 
de los profesores encuestados indican que es deficiente o muy mala. 

BEO NEO. 14 

Las aulas donde se dictan las clases es factor determi -
liante en la enseñanza, estas deben ser; amplias, claras, ventila 

I das, debidamente ambientadas de tal manera que proporcione al es 
•tudiante y al profesor comodidad, gusto y armonia. 

Qué opinión tienen los profesores acerca de las aulas -
donde dictan sus clases: 

El 79$ indica que son adecuadas y se acomodan al trabajo 
escolar: el 21$ indica que son inadecuadas; como en el punto an -
terior este porcentaje se ve un poco aumentado debido a que gran 
parte de los profesores de Puerto Triunfo indicaron que eran to -
talmente inadecuado, para el resto de los municipios se puede, afir 
mar que se cuenta con buenas aulas para el normal cumplimiento de 
las labores académicas. 

JADEO NEO. 15 
Para la práctica del deporte, un instituto de enseñanza 

secundatia debe contar con un suficiente número de canchas e ins 
lalaciones deportivas, estos además de una adecu-da ubicación 
han de tener las medidas reglamentarias que cada deporte exige. 

Los profesores de los E.E. con M. A. conceptuaron a este 
respecto de la siguiente forma: 
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El 21% dice que hay suficiente número de canchas e ins 
talaciones deportivas para las prácticas deportivas; el 79% -
afirma que estas no son suficientes y que por lo tanto se deben 
incrementar y mejorar las existentes. 

Se puede concluir que la infraestructura para las prác-
ticas deportivas es insuficiente y que siendo esta una activi -
dad tan importante en toda institución educativa, se debe incre 
mentar su número y mejorar la calidad de las existente . 

EO NEO. 16 

los profesores deben entender que las materias dictadas 
en forma teórica completamente se hacen pesadas y tediosas para 
los alumnos, ta.- poco se puede únicamente desarrollarlas en for-
ma puramente práctica, pues toda materia exige unos minimos con 
tenidos teóricos; lo ideal entonces es combinar adecuadamente 
la teoría con la práctica para hacer más eficaz el aprendizaje 
¿ el logro de los objetivos. 

Acerca de este punto los profesores dicen lo siguiente: 
El 6% indica que sus clases se dictan en forma muy teó-

rica, el 19% afirma que son totalmente prácticas, y el 75% seña 
la que combinan adecuadamente la teoría con la práctica. Pare-
ce ser entonces que hay una buena orientación teórico-práctica 
de las diferentes asignaturas lo cual favorece notablemente el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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CUADRO No.: 17 OP 
IINIFORKAQON DE TOFESCfiSES 

INION ACLITCA DE LAS RELACIONES ALUMNO-PROFESOR 
U N I C I P I 0 

lie A D oTDo: ANDES VENECIA JARDIN 
SAN 

JOSE DE 
Al 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL 

17.1 Menos de 30 12 10 8 48 76 

1\2 Pe 30 a 40 14 ?2 
17.3 De 40 a 50 2' 

17.4 Mae de 50 

CUADRO No.: 18 

CONCEPTO ACERCA DE LA FRECUENCIA CON QUE SE DESARRO 
LLAN LAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN LA INSTITUCION. 

C I P I 0 
lie A D OR Ño~18- _______ ANDES VENECIA JARDIN 

SAN 
JOSE DE 

N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL % 

18,1 Adecuadas. 14 12 8 5 4 10 53 84 

18.2 Muy pocas 2 2 2 4 10 16 

1:.3 No se práctica 

CONCEPTO DE LOS PROFESORES ACERCA DE LAS ACTIVIDADES 
CUADRO No.: 19 DEPORTIVAS QUE SE CUMPLEN EN LA INSTITUCION. 

m—puulu* 1 p 1 0 

31C A D 0 ANDES VENECIA JARDIN JOSE DE 
N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL 0> » 

19,1 Adecuadas 1 0 9 2 5 4 9 3 9 6 2 

19,2 Muchas 2 1 6 1 2 11 17 

19.3 Escasas 2 2 1 1 4 10 1C 

19,4 Muy escasas 1 2 3 5 

OPINION DE LOS PROFESORES ACERCA DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES QUE SE DESARROLLAN EN LA INSTITUCION CUADRO No.:2Q 

K ^ H U N I C I P I 0 

) ] C A D OR~~ÍJcr£©-, ANDES VENECIA JARDINA 
SAN 

JOSE DE 
N. 

PIO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL * 

20.1 Muchas 2 2 6 

20-2 A d e c u a d a s 8 6 5 6 2 1 0 3 7 59 

20.3 J l s c a s a s 4 6 1 1 5 4 21 33 

20.4 Muy e s c a s a s k 1 1 
1 2 

y— — 

| 



CUADRO URO.17 
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Factor determinante en la calidad de la enseñanza que 
se pueda impartir, la constituye la relación número de aliarnos 
por curso y por profesor. Cuando los cursos son muy numerosos 
50-60 alumnos, la eficiencia y el rendimiento tienden adismi -
nuir aumentándose el número de re itentes considerablemente, lo 
ideal para poder llevar una educación de ca idad es que este nú 
mero sea aproximadamente de 30 a 35 estudiantes por profesor; 
de esta manera se puede atender de una forma más efectiva a to-
dos y cada uno de los alumnos» 

Sobre este punto los profesores se expresaron así: 
El 76$ se~ala que los grupos tienen menos de 30 alumnos; 

el 22$ indica que la relación es de 1 a 40; no se dan grupos con 
más de 40 estudiantes» 

En este aspecto vale la pena señalar que hay un número 
muy ideal de alumnos por curso lo cual permite una atención efec 
tiva para todos los estudiantes por parte de los profesores. 

CUADRO NEO.18 

Las respuestas de los profesores a la pregunta sobre las 
prácticas que se realizan en los E.E. con M.A. son muy significa 
tivos ya que ellos son quienes de acuerdo a las necesidades de 
cada asignatura realizan la programación de los mismos. 

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
El 84$ señala que la programación de prácticas agrope -

cuarias para los estudiantes son adecuadas y se acomodan a las 
necesidades de los alumnos; el 16$ indica que son más bien pocas 
las prácticas que se llevan a cabo; ninguno de los encuestados 
afirma que no se práctica en los E.E. con M. A. 

Se puede concluir de acuerdo a esto que en los E.E. con 
L.A. de Antioquia se cumple con normalidad y en forma adecuada 
con un estructurado programa de prácticas agropecuarias, lo cual 
lógicamente habla muy bien de la buena calidad de la enseñanza 
impartida a los estudiantes. 

CUADRO NR0.19 

Qué opinan los profesores de los E.E. con M.A., acerca 
de la actividad deportiva que se presenta en los mismos? 
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Al respecto manifestaron lo siguiente: 
El 62f<> indica que hay adecuada programación deportiva 

para los alumnos de los E.E. con M.A.; el 17% señala que hay 
mucha actividad en este campo; el 16% dice que es escasa la 
actividad deportiva que allí se da, sólo el 5% sostiene que -
está es muy escasa» 

Se puede llegar a la conclusión de que existe una su-
ficiente actividad deportiva entre los estudiantes de los E.E. 
con M.A. del Departamento esto lleva lógicamente a mejorar el 
estado general del estudiante y le permite mantener una acti-
vidad recreativa permanente. 

CUADRO NRO. 20 

Sobre las actividades culturales que se realizan en los 
E.E. con M.A. de Antioquia; los profesores conceptuaron lo si -
guíente: 

El 6% dice que se realizan muchas actividades cultura-
les; él 597« dice que son adecuadas las que se llevan a cabo; el 
337« señala que son escasas; y el 2% dice que son escasas. 

Al realizar el análisis se puede llegar a la conclusión 
de que existe una adecuada programación de actividades cultura-
les, aunque en algunos municipios estos se pueden programar con 
ma¿or frecuencia dada la importancia que estos programas tienen 
para los estudiantes, especialmente en el campo de la motiva 
ción y de la recreación. 
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CUADRO No. £1 ACERCA DE LA. ASISTENCIA DE LOS A L M O S Á CLASE 
B L M J J N I C I P I 0 
l ie A D 0 R Ü o ^ ^ 

ANDES VENECIA JARDIN 
SAN 

JOSE DE 
N 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAI 

fíi.l A l ta 9 6 6 2 1 0 3 3 52 

1 1.2 Adecuada 5 6 3 7 5 
4 3 0 4b 

ía.3 Baja • 

CUADRO No. .22 

CONCEPTO ACERCA DE LA CALIDAD DE LAS TAREAS Y TRABAJOS 
PRESENTADOS POR LOS A L M O S . 

B M U I J I I C I P I 0 
| j iCA D o T U o r 2 ^ ^ ^ 

ANDES VENECIA JARDIN 
SAN 

JOSE DE 
N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL 

122,1 Muy b u e n a 

22,2 Buena 3 3 2 2 2 4 16 2 5 

122.3 A c e p t a b l e 1 1 6 3 4 4 1 1 39 12 

122,4 Muy r e g u l a r 3 4 1 1 1 1 0 .6 

[22,5 M a l a . 

C U A D R O Mo.: 23 ACERCA DE LA PARTI CIIACIBN DE LOS ALUMNOS EN CLASE, 

• - ^ U L K I C I P I 0 
|D I C A D 0 

ANDES VENECIA JARDIN DE 
N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL e 

| 23.1 Muy b u e n a 2 2 3 

123,2 Adecuada 7 5 7 5 1 1 0 36 ! 57 

[ 23.3 Poca 5 4 2 1 4 3 1 9 : \o 

I 23.4 Muy p o c a 2 1 1 1 1 6 : LO 

CUADRO No.: ̂ 4 

OPINION DE LOS PROPESORES SOBRE EL SEGUIMIENTO EVALUA 
TIVO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS. 

• k M ) N I C I P I 0 

¡n C A D OR Ño"24 _ _ 
ANDES VENECIA JARDINA 

SAN 
JOSE DE 

N. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL] 

¡ 24.1 S i e m p r e 9 ¡ 6 6 9 45 7 1 

[ 24.2 Muy p o c a s v e c e s 5 6 1 1 5 18 2 9 

' 24,3 No s e h a c e 
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CUADRO URO. 21 . 

Los profesores deben estar muy atentos al cumplimiento 
y a la puntualidad con que los alumnos asisten a la3 clases, -
la falta continuada a las aulas constituye un factor determi -
nante del buen o mal rendimiento de los estudiantes; exigirles 
cumplimiento es función del profesor. Qué dicen al respecto 
los profesores encuestados? 

El 52% afirma que el porcentaje de asistencia de los alum 
nos a clase es alta, es decir son pocos los alumnos que dejan de 
asistir diariamente a su clase; el 48% sefiala que la asistencia 
es adecuada; ninguno de los encuestados indica que hay baja asis-
tencia por parte de los estudiantes. 

En conclusión podemos afirmar aue no existen problemas 
significativos de asistencia de los alumnos a clase y que por lo 
tanto este factor contribuye a mejorar la calidad de la educa -
ción en los E.E con M.A. (establecimientos educativos con moda-
lidad agropecuaria). 

CUADRO URO. 22 

Nadie mejor oue los profesores para conceptuar sobre la 
calidad de las tareas y trabajos presentados por sus alumnos, son 
ellos los encargados diariamente de revisar y evaluar lo que los 
estudiantes les presentan. 

Al respecto los profesores manifestaron lo siguiente: 
Ninguno de los encuestados afirmó que los trabajos de los 

alumnos son de muy buena calidad; el 25% indicó que son de buena 
caliaad; el 62% sefiála los trabajos presentados por los estudian 
tes apenas como aceptables; el 13% dice que son muy regulares, 
ninguno afirma que son malos. Sobre esta pregunta se puede con-
cluir que hay que mejorar en la presentación de tareas y traba -
jos ya que estos aparecen apenas como aceptables; pueden los pro 
fesores emprender un trabajo conjunto para indicar las técnicas 
mas apropiadas de trabajos y consultas y de esta manera mejorar 
un poco la calidad de los mismos. 

CUADRO NRC. 23 

Lo ideal es un clase es que esta sea activa, es decir, 
que se de una gran participación entre los estudiantes, de esta 
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manera la dinámica de la clase evitará la monotonía y el abu-
rrimiento de los alumnos, el profesor es responsable en buena 
parte de que se de esta situación, él es quién debe imponer el 
ritmo de la clase, él debe inducir la participación de los -
alumnos. 

La opinión que tienen los profesores de la participa -
ción de los alumnos en las clases es la siguiente: 

El 3$ dice que hay muy buena participación de los alum-
nos en clase: el 57$ estima que la participación por parte de 
los alumnos es adecuada; el 30$ señala que hay poca participa-
ción de los alumnos en las clases; el 10$ indica que no hay -
participación0 

Podemos llegar a la conclusión de que aunque hay parti-
cipación de los alumnos en la mayoría de las clases, parece que 
existe también un buen número de clases en la cual la participa 
ción es más bien poca. Se requiere inducir más al alumno a la 
participación en las actividades académicas. 

I CUADRO NRO. 24 

Hacer seguimiento permanente de los programas; las acti-
vidades, los planes establecidos, les objetivos alcanzados, es 
fundamental en la buena marcha de una Institución Educativa, 
las directivas del establecimiento deben conformar comisiones 
de profesores que realicen este tipo de seguimiento a fin de -
observar el comportamiento de los proyecto y los adelantos de 
los alumnos. Acerca de este punto los profesores piensan lo 
siguiente: 

El 71$ afirma que siempre se hace análisis evaluativo 
de los proyectos, programas y objetivos alcanzados; el 29$ so£ 
tiene que muy pocas veces se da este análisis evaluativo; nin-
guno de los encuestados contesta que dicho seguimiento no se 
hace; lo cual nos lleva a pensar que existe una evaluación pe-
riódica de actividades para observar los logros alcanzados y 
los objetivos cumplidos. 
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C U A D R O No. AMPIENTE GMERAL DE TRABAJO QUE SE VIVE EN LA INSTITUCION 

PTO. 
TRIUNFO JARDIN ANDES VENECIA YONDO TOTAL % 

23.1 Muy buenos 

CONCEPTO DE LOS PROFESORES ACERCA DE SU PROPIA SATISFAC 
C U A D R O No. 26 CION LABORAL. 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTALi % VENECIA JARDIN ANDES 

C U A D R O No. 2 7 OPINION ACERCA DE LA REMUNERACION QUE PERCIBEN 

I C I P I O 

2 7 . I Muy s u f i c i e n t , 

ANDES VENECIA JARDIN JOSE N DE 
£L 

PTO. 
TRIUNFO YONDO TOTAL % 

27.2 Conforme 17 27 

27.3 I n s a t i s f e c h a 12 11 44 70 

CUADRO No. :28 ACERCA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN ES DS CENTROS, 
M U N I ^ ^ I 0 

Hl C A D 0 R N9 

28.1 Muy a l t a 

ANDES VENECIA JARDINA 
SAN 

JOSE DE 
N. 

—FITT; 
TRIUNFO 

I 
YONDO TOTAL, 

10 161 

28.2 Adecuada 10 10 12 51 81 
28.3 D e f i c i e n t e 

26.4 Ma l a 

28.5 Muy m a l a . —u. 
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8UADR0 N R O . 2 5 

Se entiende por ambiente general de trabajo, al conjunto de 
elaciones que se dan al interior de una comunidad laboral, donde 
los distintos mienbros interactúan y establecen entre ellos rela-
ciones que pueden ser de armonía y solidaridad o de conflicto y 
egoismo; cate ambiente general de trabajo influye notablemente en 
la calidad de la enseñanza ya que sí los diferentes mienbros de una 
comunidad educativa, no encuentran un ambiente propio para desple -
|ar su actividad se ii'á creando al interior de la misma un ambiente 
de tensiones y resentimientos que disminuirá notablemente la efi -
ciencia del profesorado como grupo» Al respecto los profesores en-
cuestados respondieron lo siguiente: 

El 32$ define el ambiente laboral que se vive al interior de 
los E.E. con M.A. como muy bueno; el 63$ sostiene oue es bueno; el 
5$ indica que es regular; ninguno de los encuestados manifiesta en-
contrar un ambiente hóstil para llevar a cabo su labor educativa» 

De lo anterior se puede inferir que la gran mayoría de los 
profesores laboran en -un ambiente agradable, de mutuo respeto, cola 
boración y solidaridad; lo cual favorece la calidad de la enseñanza 
que dan a sus alumnos y fomenta en ellos los hábitos que profesan 
sus superiores» 
CUADRO NRO »26 

Hay docentes por vocación y otros simplemente por que no en 
cuentran otra cosa que hacer, sin embargo se puede dar el caso de 
personas que habiendo llegado sin ningún tipo de vocación, han to-
mado con entusiasmo y mística el trabajo, hasta el punto de sentir 
gran satisfacción por la labor que están realizando; de todas mane 
ras la satisfacción, la realización propia, el logro de los idea -
les y satisfacción, el ego de la persona es importante al momento 
de evaluar su desempeño. 

Miremos como respondieron esta pregunta los profesores de 
los E.^. con Jk.A. de Antioauia: 

El 100$ de los profesores encuestados coincide en afirmar 
que están satisfechos con el trabajo que actualmente realizan, en-
tendiendo esta satisfacción como realización frente a la oct¡pación 
misma que tienen. 

Cuando analicé esta respuesta no dejo de sorprenderme ese 
sí tan categórico expresado por todos los docentes que respondie-
ron el formulario; si hay satisfacción laboral está en gran parte 
asegurada la eficiencia de todo el proceso educativo, es tal la 
conclu.ión que puede sacar de esta unánime respuesta del profeso-
rado» 
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ADItC NEO. 27 

De todos es conocido que una de las peores fallas del siste 
ma educacional colombiano, es la ineficacia con que se han manejado 
los presupuestos y asignaciones para el pago de los maestros los mo 
vimientos gremiales; las protestas son constantes y en algunas opor 
tunidades beligerantes, Antioquia no ha escapado d esta situación, 
el magisterio antioqueno adelanta mensualmente movimientos de pro -
testa por el atraso en los pagos, además las asignaciones no son 
las mejores; es el magisterio un gremio económicamente mal pagado 
lo cual hace que muchos educadores pierdan motivación y entusiasmo 
frente a sus cátedras y otras actividades; esto hace también que 
la actividad extra-curricular del docente, la investigación sea mí_ 
nima. Sobre este punto los maestros encuestados expresaron lo si -
guíente: 

El 3$ se encuentra satisfecho con el salario que reciben; 
el 27$ manifiesta que están conformes con su svieldo; y el 70$ ind¿ 
ca que si siente insatisfecho con su salario y con la oportunidad 
con que este es entregado. 

De lo anterior se desprende que hay verdadera insatisfac-
ción por parte del magisterio en cuanto a la parte económica se 
refiere. Si bien profesionalmente por vocación hay satisfacción, 
económicamente no se da el mismo fenómeno. 
CÜADBO NEOo 28 

De gran importancia para los objetivos de esta investiga-
ción resulta conocer la opinión de los profesores de los E.E. con 
M.A. sobre la calidad de la enseñanza en ellos ofrecida, son los 
profesores los que día a día trabajan junto a los alumnos, son ellos 
los que evalúan sus tareas, trabajos e investigaciones, además por 
su carácter de docentes tienen una visión más objetiva de lo que pa-
sa al interior mismo de estos E.L. con M.A. Las respuestas obteni-
das fueron las siguientes: 

El 15$ considera que la calidad de la enseñanza en los E.E. 
con M.A. es muy alta, el 81$ dice que es adecuada, y sólo el 3$ in-
dica que es deficiente, ninguno de los encuestados la califica de 
mala. Por lo anotado en este runto se puede inferir que la enseñan-
za impartida en estos E.E. con M.A. es adecuada para el medio aun -
que existen algunos factores que inciden desfavorablemente y que de 
ben ser modificados, tal es el caso de los recursos materiales, la 
planta física de algunos de los E.E. con M.A , pero en términos ge-
nerales se puede hablar de una educación aceptable para el medio y 
adecuada para los alumnos. 
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1.2 ZOi.A RURAL 

ANDES VENEC IA J A R D I N SAN J O S E DEL N PUERTO TRIUNFO YONDO 
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H .O 

91(11 
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ADRO NEO. 1 

Este primer indicador hace referencia a ubicación fí-
sica del estudianteo Del análisis de esta pregunta en cada uno 
de los municipios observados se desprende lo siguiente! 

En el municipio de Andes la gran mayoría de los estu-
diantes, un 77o52$ vive en la zona urbana, sólo el 17.98$ vive 
en la zona rural. 

En el municipio de Jardín el fenómeno es al contra -
rio, un 87$ de los estudiantes es de zonas rurales y sólo el 
11.5$ habita en la zona urbana. 

En el municipio de Venecia el 56.8$ vive en la zona 
urbana, mientras que el 40$ vive en la zona rural. 

En San José del Ñus podemos observar un predominio de 
alumnos de zonas urbanas con un 86.97$ contra sólo un 13.83$ de 
zona rural. 

En el municipio de Puerto Triunfo el 73.1$ vive en la 
zona urbana y sólo el 26.8$ en la zona rural. 

Finalmente en el municipio de Yondó la mayor parte de 
la población habita en la zona urbana un 71.26$ y apenas un -
26.44$ vive en la zona rural. Se puede deducir de esta que la 
gran mayoría de los alumnos de los establecimientos educativos 
con modalidad agropecuaria del Departamento de Antioquia viven 
en las cabeceras municipales un 62.8$ y sólo un 35.3$ vive en 
zonas rurales, comprobándose una vez más la falta de oportuni -
dad para educarse que tienen los campesinos ya que como se ob -
serva son los jóvenes del municipio los que más tienen acceso a 
recibir la educación cuando lo ideal para estos centros fuera 
precisamente lo contrario. 
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ADEO NEO.2 

Es fácil comprender la influencia que tiene la leja-
nía o cercanía del lugar donde se estudia o se trabaja al lugar 
donde se vive. Cuando el estudiante tiene que cubrir largas -
distancias para llegar al sitio de estudio, su rendimiento aca-
démico tiene que verse disminuido, la fatiga, el cansancio, la 
incomodidad que está produce, la lucha contra la voluntad hacen 
que el rendimiento académico se disminuya también. Si por el 
contrario el estudiante tiene su colegio cerca no tendrá mayores 
obstáculos para asistir a él y su rendimiento aumentará, pues no 
se experimentará la fatiga, el cansancio y la desmotivación que 
¿urgen en la primera circunstancia vista. Veamos cómo se presen 
ta este fenómeno en los establecimientos educativos con modali -
dad agropecuaria: 

En el municipio de Andes podemos observar como gran -
parte de los estudiantes un 46$ tiene que caminar más de lo cua-
dras para llegar al colegio, sólo un 22.47$ vive a menos de 5 -
cuadras del establecimiento. 

En el .municipio de Jardín el 67.2$ de los alumnos ca -
minan más de 20 cuadras para llegar al Instituto y sólo un 1.3$ 
vive a menos de 5 cuadras.El $ de alumnos que caminan más de 10 
cuadras. 

En el municipio de Venecia es muy alta y alcanza a más 
del 60$ de la población estudiantil. 

En el municipio de San José del Ñus el 51.38$ de los 
estudiantes viven a menos de 5 cuadras del colegio y sólo el -
13.88$ habita a más de 20 cuadras. 

Igual cosa sucede en el municipio de Puerto Triunfo don 
de un 51.6$ vive a menos de 5 cuadras, mientras que sólo el 17.2$ 
tiene que caminar más de 20 cuadras para llegar al colegio. 

Para terminar en el municipio de Yonaó podemos darnos 
cuenta que un 32$ de los estudiantes viven en zonas aledañas al 
colegio y un 34$ porcentaje también significativo vive amás de 20 
cuadras. Vemos finalmente que el $ de alumnos que tiene que reco-
rrer más de 15 cuadras es de un 40.8$ mientras que el 30.6$ tiene 
que recorrer menos de cinco cuadras, pudiendo esto reflejarse en 
el rendimiento académico ya que muchos de ellos pueden llegar a 
retirarse por esta causa ó simplemente aumentar el $ de la morta-
lidad estudiantil debido a la fatiga y desinterés que el asitir 
a clase les produce despues de recorrer tan largas distancias. 
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CUADRO No. 3: Estado general de salud de los alumnos. 
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OUADííO NEO. 3 

COELO lo anota el marco teórico una "buena salud es 
indispensable si se quieren obtener buenos logros académicos, 
los alumnos enfermos no pueden rendir pues sus dolencias, la 
falta de concentración, y las constantes incapacidades impi -
den un cumplimiento cabal de sus tareas. Los alumnos sanos, 
despiertos, vivaces tienden a aprender con facilidad y con -
gusto. En los Municipios estudiados se encontrará la si guien 
te respuesta a este Items; 

Andes el 63<>3$ gozan de buena salud, sólo un 2.2$ 
dicen tener una salud deficiente. 

En Jardín el $ de alumnos con buena salud es todavía 
más elevada, alcanzando un 75$} el otro 25$ indica que regu -
lar y ninguno dice tener enfermedades o dolencias. 

En cuanto a Venecia el 73$ también dice gozar de 
"buena salud, un 1$ dice tener salud deficiente. 

En San José del Ñus el 77.77$ indica tener buena 
salud y el 22.22$ dice que regular. 

En Puerto Triunfo situado en zonas poco salubres -
encontramos que un 44$ señala tener buena salud mientras un 
54.2$ señala que su ^alud es regular. 

En Yondó el $ es similar, el 40$ dice que goza de 
buena salud pero un 59.3$ dice su salud es regular. 

En términos generales se puede afirmar que la salud 
de los estudiantes de los establecimientos educativos con moda-
lidad agropecuaria de Antioquia es buena, asá lo expresan un 
63$ de los alu_nos, el 36.2$ dice que es regular y sólo un -
0.5$ uice que tiene saj_ud deficiente. En este numeral podemos 
notar un fenómeno muy particular, el porcentaje (32.6$) casi 
en su totalidad es uado por los alumnos de Puerto Triunfo y 
Yondó zonas aonde las condiciones de salubridad y los pocos -
medios de que se dispone para combatirlos hacen que se pre 
senten con mucha frecuencia enfermedades Endémicas y Parasi -
tarias. 
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kl)ú0 NE0.4 

Se dice que el desayuno es la comida más provechosa 
y saludable y que el almuerzo es la más re aradora, a la co -
mida algunos recomiendan que no sea muy abundamte pues puede 
traernos problemas de digestión» Lo importante es hacer las 
tres y ojalá bien balanceadas, ya que esto contribuirá a que 
el aprendizaje se facilite, jóvenes bien nutridos potencian -
grandes posibilidades de aprender, de prácticar el deporte, 
de vencer la fatiga que el estudio suele generar. 

COMO SE PRESENTA LA SITUACION EN LOS ESTUDIANTES 
MOTIVO DE ESTUDIO? 

Veamos: En Andes el 87.7$ de los alumnos hacen las 
tres comidas, sólo un 2.2$ que resulta muy insignificante ha-
cen una comida diariac 

En Jardín igualmente un 87$ realizan sus tres horas 
diariamente, un 11.7$ hacen dos y sólo un 1.3$ come una sola 
vez al día. 

En Venecia el 90$ consume tres raciones diarias y 
sólo el 2.1$ toma sólo una. 

En San José del Ñus 21$ se eleva aun más constitu-
yendo el 95.8$ los que comen tres veces diarias. 

En Puerto Triunfo un 73.4$ dice consumir tres comi-
das diariamente. 

Y finalmente en Yondó el 86$ toma alimentación las 
tres horas diariamente, solamente un 10.8$ hace una hora dia-
ria. 

Pero no basta consumir alimentos en cantidad, lo 
más importante es ingerir alimentos de calidad, analicemos 
este criterio en la pregunta siguiente para ver el verdadero 
comportamiento nutricional de los alumnos. 
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CUADRO No. 5: Tipo de dieta alimenticia consumida regularmente por los estudiantes. 

J A R D I N SAN JOSE DEL N. PUERTO T R I U N F O YONDO 
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Indicador No.5 
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1.4 DI^ïa NRO.4 

CUAL DE LAS ¿IGUIEI 
TES DICTAS SE ASn 
M-̂ JA íííaS A LA QUE 
CpNüblúEN U^. DIARIA 

1.1 DI^IA NB0.1 
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ADRO ERO.5 

Para poder tener claro el estado nuticional en que 
se encuentran los alumnos de los establecimientos educativos 
con modalidad agropecuaria es necesario entrar al análisis de 
las dietas que consumen, es bueno aclarar aquí qúe sólo las 
dos últimas dietas que aparecen planteadas en los cuadros con£3 
tituyen verdaderas dietas ricas en proteínas y calarías, pues 
las otras aunque aparezcan muy abundantes contienen poco equi-
librio en cuanto a nutrientes se refiere. 

Observemos los resultados: 

En Andes más del 72$ de los alumnos consumen dietas 
pobres en proteínas y calorías y muy altas en fibras, sólo un 
28$ consume dietas altas en nutrientes y bajas en fibras. 

En Jardín Se presenta un fenómeno similar, encontran 
aose que sólo el 26?& ingiere raciones balanceadas, mientras el 
74$ consume dietas pobres en nutrientes. 

En Venecia el 29$ toma alimentos de calidad y el 71$ 
su alimentación es de baja calidad. 

En San José del Ñus la alimentación de los estudian-
tes de este municipio es muy buena encontrándose que un 75$ de 
las dietas consumidas por ellos son de alto poder nutritivo ( 
esto se puede deber a la riqueza agrícola y ganadera de la re-
gión y al hecho de que muchos de estas gentes son arrendatarios 
de fincas de propietarios pudientes que les suministran el ali-
mento de buena calidad aunque el pago no sea el mejor). 

En Puerto Triunfo sólo el 23$ consume las dietas 4 y 
5 es decir las de buena calidad y el 77$ consume dietas 1-2 y -
3 pobres en proteínas. 

En Yondó el 39$ consume las dietas altas en proteínas 
y calorías y el 70$ las dietas poco nutritivas. Esto nos lleva 
a pensar que con excepción de los alumnos de San José del Ñus 
los de los otros municipios están siendo alimentados (pues con-
sumen las tres porciones diarias) pero no nutridos pues como se 
observa un alto porcentaje 63.2$ consume las dietas 1-2 y 3 que 
son altas en fibras y bajas en proteínas y calorías y sólo un -
35.9$ consume dietas altas en proteínas. Esto lógicamente tiene 
que ver con el rendimiento escolar y el $ de repitentes y deser 
ciones que se presenta. 
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CUADRO No6: Actividades laboi'ales a las que se dedica el grupo familiar de los es tudiantes, 

Indicador No.6 
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CUADRO NEO. 6 

En este cuadro como en los dos siguientes trato de 
ubicar el origen socio-económico de los estudiantes, para -
ello indago acerca de la actividad principal a que se dedican 
y la propiedad o no propiedad de los medios de producción,, 

La primera parte arroga los siguientes resultados: 

En Andes el 51 <.7$ se dedica a la agricultura, el -
13«5$ a la ganaderia, el 14.6$ al comercio y el 13.5$ son em-
pleados oficiales (vocación agrícola). 

En Jardín el 84.2$ se dedica a actividades agríco -
las, el 1.3$ a la ganadería, el 4$ al comercio y el 7.9$ son 
empleados (vocación eminentemente agrícola). 

En Venecia 57.9$ explota la agricultura, el 1.0$ la 
ganadería y el 14.8$ el comercio, el 22.1$ son empleados ofi-
ciales (vocación agrícola). 

En San José del Ñus el 30$ se dedica a los cultivos, 
el 9.7$ a la ganadería, el 15.2$ al comercio y el 44.4$ tiene 
empleos oficiales (allí tienen asiento las estaciones experi -
mentales del ICA, Secretaria de Agricultura, Himat). 

En Puerto Triunfo el 21.5$ se dedica a la agricultura, 
el 17.2$ a la ganaderia, él 15$ al comercio y el 30$ son emplea 
dos oficiales. 

En Yondó el 57.5$ trabaja en labores agrícolas, el 8$ 
en ganadería, el 5.8$ en el comercio y el 26.4$ son empleados 
oficiales (vocación agrícola) como se puede observar un porcen-
taje considerable 50$ de las familias de los alumnos tienen una 
vocación agrícola, esto quiere decir que con una buena implemen 
tación académica y técnica estas personas tendrán un amplio cam 
po de acción y lugar de aplicación de los conocimientos adquirí 
dos en los establecimientos educativos con modalidad agropecua-
ria o 

IJ. D E A. 
FACULTAD HE EDUCACION CINTRO DE !N » - NE5 EDUCATIV 

CEDED 
CtNTRO DOCUMENTACION 
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CUADRO NRO . 27 

La propiedad o no propiedad sobre los medios de pro-
ducción es un elemento importante a tener en cuenta en este -
análisis ya que está puede implicar factor motivacional o des-
motivacional para el estudiante que ve en un futuro cercano la 
posibilidad de incorporar su fuerza de trabajo a una parcela de 
su propiedad para aplicar sus conocimientos, explotarla y obte-
ner de ellos los resultados económicos que mejoren su nivel y 
el de su familia» 

OBServemos como se comporta este indicador en esta in 
vestigación: 

En Andes sólo el 30.3% de los padres de los alumnos 
son propietarios de las tierras que trabajan, el 67-5% no poseen 
la propiedad sobre este medio de producción» 

En Jardín el 64.5% son propietarios de fincas y un -
35.5% no lo son. (como se verá es el único municipio donde se 
presenta esta situación). 

En Venecia el 36.8% posee las tierras mientras el -
61.1% no poseen finca de su propiedad» 

En San José del Ñus sólo el 12.5% poseen fincas pro-
pias y el 87.5% no poseen este tipo de propiedad. 

En Puerto Triunfo únicamente un 15.2% de las fincas 
son de propiedad de padres de los alumnos, mientras los demás 
es decir un 82.6% no poseen finca propia. 

Finalmente, en Yondó hay un cierto equilibrio 46% 
poseen finca, mientras el 52.9% no poseen propiedad sobre la 
tierra que trabajan. 

Lo expresado en estos porcentajes corrobora una vez 
más los planteamientos formulados en el marco teórico donde de 
puede leer que existe tanto en la región del Magdalena Medio 
como en el Suroeste Antiooueño una desproporción grandísima en 
tre los propietarios y no propietarios de los medios de produc-
ción, hay un deseouilibrio marcado en la distribución de la ti£ 
rra, pues, mientras existen terratenientes con grandes extensio 
nes de tierra sin darles un uso racional, una gran cantidad de 
campesinos se ven abocados a abandonar estas regiones por no te 
ner un pedazo de tierra para cultivar o si la tienen las condi-
ciones de trabajo y de vida son tan insoportables que no les per 
miten subsistir, teniendo que abandonar los campos y buscar en 
las ciudades lo que no van a encontrar, un trabajo seguro y esta 
ble. Es necesario establecer nuevos mecanismos de acción, propen 
der por una reforma agraria radical que entregue la tierra a -
quien verdaderamente la trabaje, a ese 65.6% de campesinos pro-
letarios que como vemos no son dueños de una cuarta parte de la 
tierra que trabajan. 
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CUADRO No. 8: Relaciones de producción predominantes en las fincas donde trabaja el grupo familiar. 
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CUADRO NiuO o 8 

A través de está pregunta, que esta muy relacionada 
con las dos anteriores, quería averiguar la vinculación de la 
familia del estudiante con el factor tierra, es decir si sus 
relaciones de producción se daban en el plano de la propiedad, 
el arrendamiento, la aparcería o de jornalero; simplemente 
los resultados obteníaos fueron los siguientes: 

Andes: propietarios -un 27$, arrei.datarios 5.6$, apar 
ceros 5.6$, jornaleros un 37.1$, como se puede observar predo-
mina la relación de jornalero es decir la utilización de mano 
de obra asalariada. 

En Jardín; propietario 57$, arrendatario 1.3$, apar-
cero 9.2$, jornalero 22.4$, hay predominio de los propietarios 
aunque hay también un buen porcentaje de jornaleros. 

En Venecia: propietarios 37.9$, arrendatarios 4.2$, 
aparceros 2.1$, jornaleros 28$, también un porcentaje signifi-
cativo trabaja como jornalero. Es bueno aclarar que el 27$ 
trabaja como empleado oficial. 

San José del Ñus: propietarios 15.2$, arrendatarios 
6.9$, aparceros 27$, jornaleros 33$, oficiales 16$ con predo-
minio aquí también del jornalero. 

Puerto Triunfo: propietario 17$, arrendatario 6.6$, 
apareero 44$, jornaleros 31.1$ siendo el que con mayor fre -
cuencia se presenta. 

Yondó: propietarios 48$, muy significativo, arrendata 
rios 7$iji aparceros 3.5$, jornalero 13$» 

Como se puede observar el porcentaje de propietarios 
en todas estas zonas es relativamente bajo apenas el 34$, pre-
dominando las relaciones de producción del trabajador que no 
es dueño de los medios de producción, confirmándose lo dicho 
en el capítulo de investigación donde hacemos referencia a las 
principales relaciones de producción que se dan en la zona del 
Suroeste donde se presenta una marcada tendencia a la utiliza-
ción de mano de obra asalariada para la recolección del café y 
para el manejo de ganadería o explotaciones agrícolas en el -
Magdalena Medio. 



CUADRO No.9: Grado de adaptabilidad del estudiante y su satisfacción por asistir a las clases. 

Indicador No.9 

ADAPTABILIDAD 

CONSIDERA. SU ESTA 
DIA Mí EL COLEGIO 

ANDES VENECIA JARDIN SAN JOSE DEL N. PUERTO TRIUNFO YONDO I TOTAL 

9.1 MUY AGRADABLE 

9.2 MUY ABURRIDO 

9.3 LES ^S INDIPE 
RENTE. 

9.4 NO DESEA ESTU 
DIAR AQUI. 
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ADiíO N E O . 9 

Este indicador nos puede dar respuesta al grado de adap 
tabilidad de los e.tudiantes y su satisfacción por asistir a cla-
ses, parece clara la relación que existe entre la satisfacción -
que se siente al ejecutar una labor y la calidad de la misma. 
Veamos la forma como contestaron los alumnos esta pregnta: 

En Andes 65.2$ considera muy agradable su permanencia 
en el establecimiento, un 15.7$ dice pasar aburrido y un 4.5$ no 
desea estudiar. 

En Venecia el 63.2$ del estudiantado se siente muy sa-
tisfecho, sólo el 10.5$ pasa aburrido y únicamente en 5.3$ no 
quiere continuar estudiando en este establedimiento. 

En Jardín 89.5$ cifra muy alta, considera muy agrada -
ble su estadía en la Institución y sólo un 1.3$ no quiere estu -
diar. 

En San José del Ñus el 72.2$ dice que resulta muy agra 
dable su permanencia en el colegio, el 12.5$ pasa aburrido, el 
9.7$ no quiere estudiar y para el 5.5$ es indiferente estar o -
no en el colegio. 

En Puerto Triunfo un 75.5$ pasa en forma agradable el 
día en el colegio, sólo -un 5.3$ no quiere estudiar. 

Y finalmente en Yondó el 80.4$ de los estudiantes ven 
un ambiente muy agradable en la institución. 

Los porcentajes anteriores reflejan -un gran animo de 
los alumnos a permanecer en el establecimiento esto contribuye 
lógicamente a mejorar la calidad de la educación por la forma 
como se predisponen los alumnos a aprender, nos podemos dar -
cuenta como para el 74.4$ del total de los alumnos matricula -
dos en los seis establecimientos educativos con modalidad agro 
pecuaria resulta muy agradable permanecer y estudiar en ellos 
un 12.1$ pasa aburrido, el 7.33$ se muestra indiferente y sólo 
el 5.3$ no quiere estudiar en dichos establecimientos. 
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CUADRO No.10: Grado de afectividad de los alumnos hacia los profesores de la Institución. 

VENECIA JARDIN SAN JOSE DEL N PUERTO TRIUNFO 

10.3 LÍE SON INDI FE 
RENTES. 

NO CONTESTARON 

Indicador No. 10 
AFECTIVIDAD ANDES 

10.2 NO ME ENTIENDO 
CON ELLOS. 

YONDO 
^IENTE USTED POR 
SUS PROFESORES; 

10.1 APRECIO 

TOTAL 
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Hace referencia este cuadro al ambiente mismo que 
reina entre profesores y estudiantes ó las relaciones que se 
dan entre estos dos estamentos primarios del quehacer educa-
tivo. Eelaciones "básicas e indispensables para la buena mar 
cha de una Institución Educativa. Estos dos núcleos deben 
permanecer uniaos y sus relaciones deben ser de colaboración 
ajuda y respeto mutuo de no mediar estas circunstancias se 
afectará notablemente la calidad de la educación, a esta -
pregunta las respuestas dadas fueron las siguientes: 

Andes: allí el 66$ de los alumnos siente aprecio 
por sus profesores, el 28.1$ dice que le son indiferentes y 
sólo el 5*6$ dice no entenderse con ellos. 

En Venecia: el 71.6$ afirma mantener buenas reía -
ciones con sus profesores sintiendo aprecio por ellos, para 
el 21.1$ son indiferentes, y sólo el 5.2$ sus relaciones no 
son buenas. 

Jardín es significativo el porcentaje 97.4-$ dice -
apreciar a sus profesores, ninfouno de los alumnos contesta que 
no se entiende con ellos y sólo para un 2.6$ ellos son indife-
rentes. 

En San José del Ñus 84.7$ manifiestan su aprecio por 
los profesores, sólo un 2.7$ dice no entenderse con ellos. 

En Puerto Triunfo el 95.6$ aprecia a sus profesores 
sólo un 1.0$ dice no entenderse con ellos. 

Finalmente, Yondó 94.5$ expresa su aprecio por sus 
profesores, el 1.4$ no se entiende con ellos y el 2.7$ dice 
que le son indiferentes. 

Podemos darnos cuenta que los alumnos de estos cen-
tros sienten un gran aprecio por sus profesores 83.9$ lo cual 
nos esta indicando un alto grado de camamaderia, respeto y co 
laboración tan necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
sólo el 2.6$ las relaciones no son de cordialidad y dicen no -
entenderse con sus profesores y un 11.4$ se muestran indife -
rentes frente a ellos. Este resultado nos hace pensar que exis-
te un buen ambiente para el desarrollo de las labores académi -
cas en los establecimientos educativos con modalidad agropecua-
ria de Antioquia, lo manifiestan sus alumnos con muestras de -
aprecio para con sus profesores. 
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Ô o CM M M o 

12
.2
 

r o CM H H CM CM 

11
.5
 

20
.8
 

11.3 ADECUADAS "d- VO r o LPv i r \ 
r o 

e 
o 
n o 

00 c~ c - vj-

37
.9
 

t - VO VO o NJ H CO • en O 
H 

T\ O H VO o 

66
.1
 

r o H CO rvi H H o 

42
.0
 

rH O H Lf\ r o CO VO • o o 
CM . LTv 

NO CONTESTARON r o nO H H H 10
.2
 

CM H CM H H 
0 

c— H m • 
H H OO 0 H CM H 

• 
r O 

c— 0 
m 



204 

CUADRO ÍJRO. 1 1 

Un bachillerato como el que es motivo de estudio en 
esta investigación debe tener dentro de su curriculum una su-
ficiente cantidad de materias que le den esa verdadera orien-
tación vocacional, es decir, aparte de las materias clasicas 
del bachillerato debe tener un soporte vocacional bien diseña 
do de materias que lleven al alumno hacia una formación inte-
gral y a desarrollar habilidades y destrezas en el campo agro 
pecuario. A esta pregunta los alumnos encuestados respondie-
ron de la siguiente manera: 

Andes: un 21$ de los estudiantes dicen que las mate 
rias agropecuarias son suficientes, el 30.3$ afirma que son 
adecuadas y un 38.2$ indica que son escasas. 

Venecia: el 25$ sostiene que las materias agropecua 
rias son suficientes, el 37.9$ indica que son adecuadas y el 
29.4$ dicen que son escasas. 

Jardín: un 25.4$ señala que las materias del pensum 
de orientación vocacional agropecuaria son suficientes, el -
44.8$ indica que son adecuadas y el 28.3$ dice que son escasas. 

En San José del Ñus: para estos alumnos la situación 
es como sigue: el 33.3$ dice son suficientes, el 66.1$ dice 
son adecuadas y el 5»5$ indica son escasas. 

En Puerto Triunfo: un 44$ del personal encuestado da 
las materias agrícolas como suficientes, el 42$ señala que son 
adecuadas y sólo el 12.2$ dice que son escasas. 

Por último en Yondó se obtuvieron las respuestas si-
guientes: para el 34.5$ de la población estudiantil son sufi -
cientes, para el 50.6$ son adecuadas y para el 11.5$ son esca-
sas. 

Podemos concluir que para un alto porcentaje el 75.8$ 
las materias agropecuarias resultan adecuadas a las necesidades 
curriculares de los estudiantes, es decir, están en buen número 
dentro de los pensumes de cada año. Sólo para el 20.8$ estas 
materias son escasas. Siendo mucho más significativo el por -
centaje del primer factor podemos afirmar que los actuales pr£ 
gramas se acomodan a las necesidades del bachillerato con esta 
orientación vocacional. 
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«DEC NEO. 12 

Las prácticas son el complemento de la parte teórica 
del aprendizaje, una buena combinación de estas actividades, 
proporciona al alumno una más vasta y sólida formación acadé-
mica. Hay que incluir en todos los programas un suficiente 
número de prácticas que lleven al alumno a confrontar la par-
te teórica vista con la realidad práctica de los fenómenos y-
los hechos. En un bachillerato agropecuario es necesario pro 
pramar y diseñar un conjunto de prácticas de muy buena cali -
dad que responden a las necesidades de los estudiantes tanto 
en la parte agrícola como en la parte pecuaria. Acerca de es 
te punto los estudiantes conceptuaron lo siguiente: 

Para los alumnos de Andes las prácticas son escasas 
así lo manifestaron un 60.7$, sólo para un 19.1$ son adecuadas. 

Para los estudiantes de Venecia también las prácti -
cas resultan escasas lo afirman el 53.7$. 

Los alumnos de Jardín en un 65$ indican que hay es -
casez en las prácticas que realizan. 

Los estudiantes de San José del Ñus señalan en un 
45$ que son adecuadas y un 37.5$ dice que son escasos. 

En Puerto Triunfo el 46$ indica que son adecuadas. 
En Yondó se presenta el mejor porcentaje de acepta-

ción, en las prácticas con un 52$ de alumnos que indican que 
ellas son adecuadas y un 34$ que señala que son escasas. En 
términos generales incluyendo todos los establecimientos edu-
cativos con modalidad agropecuaria de los distintos municipios 
se encuentran los siguientes porcentajes: para el 17.5$ son 
suficientes, el 35$ indica que son adecuadas y él 45.8$ afirma 
que las prácticas son escasas, es necesario implantar un poco 
más de actividad práctica, específicamente en los municipios 
de Andes, Venecia y Jardín que son los que presentan un alto 
porcentaje de deficiencia en este sentido, las prácticas se 
constituyen en un elemento de aprendizaje indispensable si se 
quiere pensar en mejorar la calidad de la educación agropecua 
ria. 
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CUADRO No. 13: Opinión de los estudian 
del establecimiento«, 

imiFOHMAciON DE ALUNIOS' 
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KEO NitO. 1 3 

La planta física de una institución educativa tiene 
cho que ver con la calidad de la educación como factor moti 

vacional, como factor de comodidad y como elemento que contri 
buye a mejorar el servicio educativo en todos sus aspectos» 
Sobre este punto ios estudiantes expresaron lo siguiente: 

Andes el 65$ considera que posee una planta física 
buena, sólo el 12.3$ indica que esta deficiente. 

En Venecia el 70.5$ de los alumnos dice que la plan 
ta física es buena, únicamente el 4.2$ dice que es deficiente. 

En Jardín el 52.6$ afirma que la planta física del 
establecimiento educativo con modalidad agropecuaria es buena 
aunque un número por cierto considerable el 40$ indica que es 
regular. 

En San José del Ñus el 62$ dice que la planta físi-
ca del establecimiento educativo con modalidad agropecuaria 
es regular y sólo el 26.3$ dice que es buena. 

En Puerto Triunfo un 38.9$ muy alto porcentaje, se 
£ala que la planta física es deficiente, sólo el 9.4$ habla 
de que es buena lo cual indica que debe de estar en muy malas 
condiciones. 

En Yondó se presenta la situación contraria el 74.7$ 
dice que es buena y sólo el 1.2$ indica que es deficiente apa-
reciendo este establecimiento con el más alto $ entre los que 
aseguran que es buena. 

Pero en términos generales se aprecia que las insta 
laciones de los estableeimiéntos educativos con modalidad a -
gropecuaria son buenas, así se observa al analizar los porcen 
tajes de Andes, Venecia, San José del Ñus y Yondó, sólo el mu 
nicipio de Puerto Triunfo aparece con una planta física muy 
deficiente. Queda está inquietud para los técnicos en cons -
trucciones escolares. 



E V 1 M U . e c l n t e n t o % « ( h k a 1 1 «>» I «. I A L « - , 

INFORMACION DE ALUMIOS 
CUADRO NoJ-4: Opinión de los alumnos acerca del ni5mero de aulas, canchas y otras instalaciones disponibles para 

realizar las labores académicas» 

Indicador No.14 
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CUADRO URO. 1 4 

Esta pregunta está muy relacionada con el punto an-
terior, pero se refiere más a la cantidad de aulas y canchas 
deportivas, ya que se observa que en algunos municipios aun -
que las instalaciones son de buena calidad y están en buen es 
tado, son instalaciones muy pequeñas y no alcanzan a albergar 
cómodamente a todos los estudiantes» A está pregunta los alum 
nos respondieron así: 

Andes: 34.8% dice que hay suficientes aulas, mientras 
el 50.6% dice que no las hay. 

Venecia: el 44.2% indica que si hay suficientes y 
el 54.8% señala que no. 

En Jardín 29% dice sí, y el 69.7% dice no. 
En San José del Ñus sólo el 18% dice que hay aulas 

suficientes, mientras el 77.7% indica que no hay suficientes. 
En Puerto Triunfo el 93.5% porcentaje muy alto dice 

que no hay aulas suficientes. Se corroborá el punto anterior 
el cual habla de instalaciones de mala calidad. 

Y en Yondó el 72.7% índica que hay suficientes aulas 
y sólo un 21.6% indica que no las hay. 

Visto en términos generales notamos que el 61.3% por 
centaje muy alto señala que faltan aulas y otras instalaciones 
sólo el 34.1% dice que hay cantidad suficiente de estas. 
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CUADRO No J.5: Concepto de los estudiantes sobre la disponibilidad de laboratorios de prác ticas y experimentación. 
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CUADRO N R O . 1 5 

Los laboratorios de física, química, biología y bo-
tánica son indispensables en un establecimiento educativo si 
se quiere proporcionar al alumno una suficiente fundamenta -
ción práctica en sus materias» 

A la pregunta de si existían ó no suficientes labo-
ratorios los estudiantes respondieron así: 

Andes: Un 62.9$ dice que no existe suficientes can-
tidades de laboratorios para las prácticas, -un 31.5$ dice que 
sí. 

Venecia: El 52-6$ afirma que no hay suficientes la-
boratorios, el 43.2$ dice que sí. 

Jardín: El porcentaje de los que dice que no es to 
davia más elevado , encuntrandose que un 80$ dan esa respues-
ta, mientras sólo el 18.4$ dicen que si. 

En San José del Ñus: Dicen que no el 84.7$, y di -
cen si el 13.8$. 

En Puerto Triunfo: El 95.7$ sostiene que no exis -
ten laboratorios para prácticar. 

Y en Yondó el 50.6$ dicen que no hay laboratorios, 
mientras el 44.8$ indican que sí. 

Haciendo el análisis comparativo de todos los muni-
cipios vemos que un 71$ de los encuestados indica que no hay 
suficientes laboratorios para realizar las prácticas exigidas 
para un buen aprendizaje, sólo el 25.8$ dice que si hay sufi-
cientes laboratorios. Se puede entonces concluir que falta 
un equipamiento de laboratorios en la mayoría de los estable-
cimientos educativos con modalidad agropecuaria del Departa-
mento de Antioquia, debe reforzarse este aspecto para contrjl 
buir a mejorar la calidad de la educación en estos centros 
da enseñanza. 
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CUADRO U R O . 1 6 

Cuando se habla de explotaciones pecuarias se hace re 
ferencia a los establos, porquerizas, galpones, potreros en los 
cuales se crian grupos de animales domésticos y cuya buena dota 
ción y calidad es condición necesaria para el buen manejo y pro 
ducción de los semovientes allí cuidados, desde otro punto de 
vista estas instalaciones han de servir al alumno para realizar 
sus experiencias de aprendizaje al encargarse personalmente de 
el manejo de los animales y la recolección de los productos por 
ellos producidos; ese contacto permanente con el campo mejora 
la calidad educativa ya que el alumno aprende haciendo: A la 
pregunta de cómo son las explotaciones pecuarias en el estable 
cimiento educativo con modalidad agropecuaria los alumnos res-
pondieron así: 

Andes: El 43.8$ de los alumnos dicen que las insta-
laciones pecuarias son buenas, un 32$ dice que son regulares y 
sólo el 4.5$ afirma que son muy deficientes» 

Venecia: La situación allí es como sigue: 50.5$ indji 
ca que son buenas, el 38.9$ dice que son regulares y el 3.2$ 
señala que son deficientes. 

Jardín: Un 46$ dice que son buenas, un 38.6$ señala 
que regulares, mientras sólo el 1.3$ sostiene que son deficien 
tes. 

San José del Ñus: El 44.4$ indica que las explotacio 
nes pecuarias son buenas, el 38.8$ dice que son regulares, el 
11.2$ dice que son deficientes. 

En Puerto Triunfo no hgty diferencia significativa en 
tre los que dicen que son buenas, 41.9$ y los que dicen que 
son regulares 40.8$. 

Y en Yondó el 49.4$ afirma que son buenas, mientras 
el 38.9$ dice que son regulares. 

Para concluir y observando el porcentaje total pode-
mos darnos cuenta que hay una pequeña diferencia entre quienes 
sostienen que las explotaciones pecuarias de los establecimien 
tos educativos con modalidad agropecuaria son buenas 45$ y a -
quellos que afirman que son regulares 38.3$, de todas maneras 
por lo observado nos inclinamos a pensar que todos los estable-
cimientos educativos con modalidad agropecuaria cuentan con su-
ficiente cantidad de explotaciones pecuarias para la práctica 
de los alumnos y ademas estos son de buena calidad, lo cual ga-
rantiza el éxito de los mismos, fenómeno que no es igual a de 
los laboratorios propiamente dichos, los cuales vimos antes,no 
existen prácticamente en estos colegios. 
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CUADRO NHOo 1 7 

Los recursos con que una Institución cuenta son muy 
útiles al momento de dictar una clase de calidad» Estas ayu -
das pueden ser utilizadas por el profesor para hacerse enten -
der mejor y para llevar al estudiante a que maneje, toque, de-
muestre, etc» Los materiales educativos se utilizan para moti. 
var las clases e infundirles más dinámismo y facilitar el apren 
dizaje. La opinión de los alumnos sobre este aspecto es el si-
guiente:. 

Andes: Existen suficientes materiales 45$, son esca 
sos el 31.4$. 

Venecia: Son suficientes 34.7$, son escasos 54.7$. 
Jardín: Son suficientes 47.4$, son escasos 47.4$. 

San José del Ñus: Son suficientes 27.7$, son esca-
sos 61.2$. 

Puerto Triunfo: En este municipio el 62$ de los 
alumnos afirma que los recursos son escasos, sólo el 24.7$ di-
ce que son suficientes. 

Y en el municipio de Yondó el 53.5$ indica que son 
escasos mientras sólo el 24.7$ dice que son suficientes. 

En el balance general el resultado es como sigue el 
52.2$ afirma que son escasos y el 34.1$ indica que suficientes 
por lo cual podemos afirmar que faltan mucha cantidad de recur 
sos para reforzar la labor educativa en todos los estableci -
mientos educativos con modalidad agroperia del Departamento de 
Antioquia. 

FACULT " 7. — ¡OACION 
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CUADRO NRO. 15 

En los laboratorios se llevan a cabo las prácticas 
que complementan la parte teótica vista, estos laboratorios 
deben ser de buena calidad y ser utilizados en forma efecti-
va si se quiere cumplir con los objetivos de los programas« 
Las respuestas a estas preguntas fueron como siguen: 

Andes: El 52„9$ de los alumnos afirma utilizarlos 
chas veces nú entras el 24.7$ indica que pocas veces. 

Venecia: El 67$ seríala que la utilizan pocas veces. 
Jardín: El 61$ de los estudiantes hace poco uso de 

los laboratorios. 
En San José del Ñus: El 56.9$ utilizan el labora-

torio pocas veces. 
En Puerto Triunfo: El 63.4$ utilizan muy pocas ve-

ces los laboratorios. 
Y en Yondó el 54$ hace muy poca utilización de los 

laboratorios de práctica. 

Haciendo un análisis general de este Items, podemos 
concluir que el 52.2$ utiliza pocas veces el laboratorio, un -
27i» lo utiliza muy pocas veces, y sólo un 14$ hace uso adecuado 
de el, esto lógicamente incide en la pobre calidad con que se 
verifican las prácticas de labora torios en los establecimientos 
educativos con modalidad agropecuaria lo cual es muy preocupan-
te dada su importancia especialmente en los años superiores don 
de la física y la química requieren de un constante soporte de 
prácticas. 
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I CUADRO NRO. 19 

Los profesores deben planear dentro de las activida-
des curriculares un suficiente número de prácticas que hagan po 
sible una mejor comprensión de lo expresado en la teoría, la 
combinación de la teoría con la práctica es fundamental para el 
logro integral de los objetivos instruccionales. 

En Andes: 45% de los alumnos indica que la combina-
ción teoría-práctica es adecuada, mientras el 33.7% afirma que 
es muy poca. 

En Venecia: El 48.5% sostiene que es adecuada, míen 
tras el 36.8% indica que es muy poca. 

En Jardín el 54% afirma que es adecuada y un 38% di-
ce que es muy poca. 

En San José del Ñus: El 63.8% de los estudiantes se 
ftalan como adecuada la combinación teoría-práctica, mientras un 
22.2% dice que es muy poca. 

En Puerto Triunfo: El 67.3% indica que es adecuada. 

Y en Yondó: Afirma el 66% que la combinación teoría 
práctica de las materias es adecuada. 

Vale la pena señalar aquí que el 58.9% que afirma 
que hay -una adecuada combinación teoría-práctica se refiere -
más a las prácticas de campo, es decir, agropecuarias propia-
mente dichas, y no tanto a las de laboratorio como tal. 



C.TABI ECIHIEKTO-, EDUCATIVO'i S O F I C I A L E S O C C A R A C I I 
• k h . n m m . m ™ a h t t s 

IMJ F O R M A C I O N D E A L I M T O S 

CUADRO No. 20: Opinión de los alumnos acerca de la utilización que hacen los profesores de ayudas educativas 
en las clases. 

V E N E C I A J A R D I N SAN J O S E DEL N . PUERTO TRIUNFO 

Indicador No.20 
UxiLI¿ACI0N DE xíECS 

A N D E S 

UTILIZACION DE AYTJ 
LAS EDUCATIVAS Eli 
LAS CLaSeS: 

Y O N D O TOTAL 

20.3 i-'UY POCO 

2 0 . 1 SIxuLPXLE 
20.2 CASI SIERRE 

20.4 NUNCA 

NO CONTESTARON 
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ADEO NEO. 20 

Los recursos y ayudas educativas utilizadas en forma 
racional y bien planeada motivan al alumno hacia el aprendizaje 
mejorando la calidad de la enseñanza. Acerca de este punto los 
estudiantes opinan de la siguiente manera: 

Andes: El 68.5$ dice que en las clases se utilizan 
muy pocas ayudas educativas, sólo un 4.5$ indica que siempre 
se utilizan, mientras el 18$ dice que casi siempre. 

Venecia: El 55.8$ opina que la utilización de ayu-
das educativas es mu^ poca, sólo el 28.4$ indica que casi siem 
pre. 

Jardín: Un 40.8$ señala que no hay utilización de 
materiales y recursos en las clases por parte de los profeso -
res. 

San José del Ñus: El 57.6$ dice igualmente que los 
recursos se usan muy poco. 

En Puerto Triunfo: El 57.6$ opina que se utilizan 
muy pocos recursos, sólo el 22.6$ indica que se utilizan casi 
siempre. 

Finalmente en Yondó hay diferencia poco significa-
tiva entre quienes afirman que se utilizan casi siempre 34.9$ 
y los que uicen que muy poco 38.4$. 

De lo anterior se desprende que un alto porcentaje 
68$ de los alumnos opinan que los recursos y ayudas educati -
vas son muy poco utilizadas por los profesores para motivar 
sus clases, esta situación es preocupante ya que si no es me-
diante ayudas educativas las clases se vuelven muy afidas y 
monotonas. 



rstwsLtc tu i nrvo«. •WS o r i c t o n 
I M I F O O M A C I O N D E ALUNIOS 

CUADRO No.21: Opinión de los alumnos acerca de la actividad y participación que tienen en l a s c l a s e s . 

Indicador No. 21 
lARxICIiACION CLaSI 

Ü\ I a o CLASUO : 

ANDES VENECIA JARDIN SAN JOSE DEL N PUERTO TRIUNFO YONDO 

21.1 SOLO HaJBLA Px.G 

Í, G CON TESTARON 

121.2 ¿«.Y PAxiTICIPAC 

21.3 SOLO TRABAJA 
ALUí.̂ . iG. 
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CpADRO NEO. 2 1 

Es muy importante que el estudiante participe acti-
vamente durante el desarrollo de la clase. Aquellos tiempos de 

I la cateara magistral ya terminaron y hoy la verdadera labor e-
I ducativa es una tarea conjunta entre profesores y alumnos don-
| de este último se convierte en protagonista directo del proce-

so enseñanza-aprendizaje o 
Veamos que ocurre en las clases de los establecimien 

!tos educativos con modalidad agropecuaria de Antioquia: 
Andes: El 88.8$ de los estudiantes opinan que en sus 

clases hay participación activa, sólo el 3<>4$ dice que sólo ha-
bla el profesor. 

En Venecia: El 96.8$ señala que las clases son par-
ticipativaso 

En Jardín: El 97.4$ afirma que participan en las 
clases o 

En San José del Ñus: 95.8$ dice que participa acti-
vamente en la clase. 

En Puerto Triunfo: Hay gran participación de los 
alumnos con un 95.6$. 

Y finalmente el porcentaje más elevado en este senti-
do lo tiene Yondó con un 98.9$. Es innegable ante esta cifra 
95.5$ que las clases se desarrollan con «na metodología muy acti 
va donde el estudiante puede expresar sus puntos de vista, y de-
mostrar ante sus compañeros los logros alcanzados. 



UBIFOHMACIOK D E ALUMNOS 

CUADRO No¿2: OPinión de los estudiantes acerca cié la utilización de la : ,[ oc: elogia, del trabajo en en u lpo ~ 
parte de ios profesores en sus clases. 

22.1 MUCHAS VLCiS 

22.2 Du. 1JL iJJ CUAN 
DO 

22.3 CASI NUNCA 

CON CuNTlioTAHON cm 

Indicador No. 22 
ïxJiDAJO Aï WuIPO 

j-u. CLa-jE 'üxíABAJAN 
M iwüIPü : 

A N D E S V E N E C I A J A R D I N SAN JOSE DEL N . PUERTO T R I U N F O YONDO 
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CUADIíO NüO. 2 2 

El trabajo en equipo es una metodología que pro-
picia la convivencia y colaboración entre los alumnos, ade-
más bien dirigida y planteada, es vina forma muy efectiva de 
sacar provecho de la enseñanza. Qué opinarón los estudian-
tes en esta pregunta:: 

En Andes: ül 73% dice que utilizan este tipo de 
trabajo con alguna frecuencia» 

En Venecia: El 54% señalan que trabajan en gru-
po de vez en cuando» 

En Jardín: Un 82.9% indican que se utilizan los 
trabajos en equipo» 

En San José del Ñus: El 56% señala que se utili-
za este tipo de trabajos con frecuencia. 

Y en Yondó 71.3% practicá este tipo de metodología. 

En términos generales un 68.5% opina que con fre -
cuencia los profesores acuden al trabajo en equipo para de -
sarrollar sus clases. 



ESTABLtC IH1 OTTOS 
' • — " " ' i . - . . . v > IÎB1FOBMACION DE ALUMNOS 

CUADRO No. 2 3 : O p i n i ó n de los alumnos acerc'a de la adecuada planeación de l o s t r a b a j o s en ¿ j r u p o ^ o í ^ p a ^ ! ^ 
de los profesores. 

YONDO 

23.3 SE HACEN POE 
GASTAR, TRAB 

NO CONTENTARON 

Indicador No. ¿3 

ANDES 

A D I A D A PLAi'.̂ ACION 
DE J-.OS TRABAJOS EN 
GRUPO : 

VENECIA JARDIN SAN JOSE DEL N. PUERTO TRIUNFO 

m 
id 

TOTAL 

23.1 BloJi i1ANnADAS 

23.2 NC SON PEA.:JJLD 

-m-
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CUADRO N E O . 2 3 

Con referencia a la pregunta anterior es necesario 
que los trabajos en grupos sean debidamente planeados para -
que cumplan con sus verdaderos objetivos. A este respecto los 
estudiantes encuestados en cada municipio respondieron de la 
siguiente forma: 

Andes: El 65.2$ de los alumnos dicen que los tra-
bajos son bien planeados, el 30.3$ sostiene que no son bien 
planeados, sólo un 4.5$ indica que se hacen por gastar tiempo. 

En Venecia: el 83.2$ indica que los trabajos obed_e 
cen a una ddecuada planeación, mientras el 15.8$ señala que no 
son bien planeados, sólo el 1$ dice que se hacen por gastar el 
tiempo. 

En Jardín: El 77.4$ de los alumnos ve que estos -
trabajos son bien planeados, el 21$ dice que no son bien pla-
neados y sólo el 1.3$ dice que se hacen por gastar el tiempo. 

En San José del Ñus: El 91.6$ de los alumnos señala 
que los trabajos en equipo que realizan siguen una adecuada 
planeación, sólo el 5-5$ afirma que no son bien planeados. 

En Puerto Triunfo: El 68.8$ esta de acuerdo en seña 
lar que los trabajos en equipo son bien planeados, mientras el 
27$ dice que no. 

Finalmente en Yonaó el 83.9$ afirma que hay una bue 
na planeación de los trabajos y únicamente el 16$ dice que no 
hay planeación en ellos. 

De lo anterior se puede concluir que un 78.36$ del 
personal encuestado indica que en los trabajos en grupo que 
utilizan los profesores, obedecen a una adecuada planeación lo 
cual sugiere una acertada utilización de esta metodología, só-
lo un 19.48$ seríala que no hay planeación adecuada en los tra-
bajos y únicamente el 1.6$ señala que se hacen por perder el 
tiempo. Este porcentaje es insignificante frente al porcenta-
de de los que indican una buena utilización del trabajo en -
equipo. 
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CUADRO NRO. 15 

Uno de los elementos que mejora la calidad de la en 
eñanza es indudablemente la utilización de material escrito 
de refuerzo por parte de los alumnos, este material que debe ser 
planeado y desarrollado por cada profesor, debe contener el re-
sumen de los temas más importantes ti-atados en las clases para 
que sirva de guia a partir de la cual ei estudiante realiza sus 
ampliaciones, complementa los temas y tenga una visión global 
del temario de estudio. Sobre esta pregunta los alumnos encues 
tados manifestaron lo siguiente: 

El 6 4 . 9 3 $ indica que utilizan el material escrito 
pocas veces, el 18.77$ señala que siempre utilizan material 
de refuerzo, y el 14.3$ dice que nunca utilizan material com 
plementario para sus lecciones. Vale destacar que en el mu-
nicipio de Yondó se encuentra el mayor porcentaje entre quie 
nes indica que siempre utilizan material escrito y sólo al -
canza a un 27$, y en San José del Ñus se encuentra el mayor 
porcentaje de alumnos que afirman que pocas veces utilizan 
este tipo de ayuda con un 72.2$. En Andes el 20$ (porcenta-
je más elevado en esta respuesta) señala que nunca utiliza 
material escrito como complemento de sus clases. En resumen 
la utilización del material escrito por parte de los estu -
diantes de los establecimientos educativos con modalidad -
agropecuaria, para el complemento de sus clases es poco, por 
lo cual los alumnos tienen que recurrir a la copia de los re 
sumenes directamente de lo que dice cada profesor, esto hace 
perder demasiado tiempo y disminuye la calidad de la enseñan 
za. 
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CpADRO NEO. 21 

La evaluación del rendimiento escolar es un aspecto 
muy importante del quehacer pedagógico, existen muchos tipos -
de pruebas para evaluar el rendimiento de los alumnos unos me-
jores que otros, pero que que verdaderamente interesa es que 
estas tengan los requisitos básicos de un buen instrumento de 
evaluación es decir objetividad, válidez y confiabilidad. 

Observemos cuales fuerons las respuestas de los alum 
nos frente a esta pregunta: 

El 50o38$ dice que el instrumento más utilizado pa-
ra evaluar el rendimiento escolar es la prueba ensayo, un 33.38$ 
indica que son evaluados preferentemente con pruebas de falso 
o verdadero, el 18.85$ señala que el instrumento más utilizado 
eB el de multiple escogencia, el 5.8$ indica que se toman lec-
ciones orales y sólo el 1.5$ dice que se utiliza para la eva -
luación instrumentos prácticos. Es de señalar que aún se con-
serva en los establecimientos educativos la forma tradicional 
de la evaluación tipo ensayo con todos los inconvenientes que 
esta prueba trae, calificarlo y con su marcada falta de objeti_ 
vidad y válidez. Se da poca importancia a la prueba oral. 
Llama la atención el hecho de que se utilice muy poco la prue-
ba práctica ya que esta se acomodaría a la metodología de es -
tas instituciones, especialmente cuando se trate de evaluar 
proyectos agropecuarios, en este tipo de evaluación sólo se -
destaca el municipio de Puerto Triunfo con un 21.7$ de respues_ 
tas afirmativas. El establecimiento donde más se utiliza la 
escogencia multiple es en Yondó con un 24.4$ y en donde menos 
se utiliza es en San José del Ñus con apenas un 12.5$ y la prue 
ba ensayo es mayormente practicada en el municipio de Andes -
58.4$ y donde menos se utiliza es Puerto Triunfo con un 38.2$. 

Podemos decir finalmente que es recomendable un cam-
bio de orientación en el proceso evaluativo dando mayor impor -
tancia a las pruebas objetivas y a las prácticas de campo. 



CSTABICCIMIENTOS A W » ^ ^ or ICIR» f . u , u u ^ c t B ' 
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CUADRO No. 26: Concepto áe los estudiantes acerca de la forma como son evaluados por sus p r o f e s o r e s , 

Indicador No.26 M U N I C I P I 0 

CONCEPTO EVAJJUACIOM A N D E S V E N E C I A JARDIN SAN JOSE DEL N . PUERTO T R I U N F O YONDO TOTAL 

LA FOxil-A COLO EVA 
LUAN LOS PROPESORES 
ES : 

NO CONTACTARON 

26.1 BUENA 

26.2 iiiiGLLAR 

26.3 NO nVALUAN 
que ^EÍ;AN 
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CpADRO NEO. 21 

Ya se hizo referencia en el punto anterior a los 
instrumentos más comúnmente utilizados por los profesores de 
los establecimientos educativos con modalidad agropecuaria -
para evaluar a sus alumnos. Ahora veamos que opinión tienen 
estos acerca de la foxma como consideran es la evaluación -
misma. El 61.9$ de los estudiantes consideran que son bien 
evaluados por parte de los profesores, es decir, que la eva 
luación es objetiva y justa, el 32.1$ opina que la evalúa -
ción es regular, es decir, que aún cuando en algunos casos 
se hace bien, algunos profesores todavía no evalúan en for-
ma correcta, finalmente sólo un 6$ señala que los profesores 
no evalúan lo que ellos verdaderamente creen que es importan 
te evaluar. Vale la pena señalar lo siguiente: 

En San José del Ñus y Yondó son los municipios que 
mejor se práctica la evaluación en concepto de los alumnos con 
-un 73.6$ de respuestas afirmativas. 

En Andes se da el mayor porcentaje de los que dicen 
que es regular con el 57$. 

Resumiendo podemos concluir que el proceso evalúa -
tivo en estos establecimientos educativos con modalidad agro -
pecuaria se acomoda a las espectativas de los alumnos en su 
gran mayoría. Si bien es cierto, que algunos profesores deben 
mejorar su sistema evaluativo, este es un porcentaje poco re -
presentativo frente a los que opinan que son bien evaluados. 
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CUADRO N R O . 27 

Toda actividad académica para que .>ea positiva de-
be ser complementada con un mínimo de dedicación extra-esco -
lar por parte del alumno; en ese tiempo debe atender a las 
tareas, trabajos, consultas, investigaciones, y a la propia 
lectura de refuerzo0 El rendimiento académico de los estudian 
tes está en relación directa en esta dedicación de tiempo a 
las tareas asignadas» Veamos que opinión tienen los alumnos 
acerca de este punto: El 20.6$ de los estudiantes dedican -
gran parte del tiempo libre a realizar tareas, trabajos, con-
sultas e investigaciones, el 56.6$ indica que le dedica tiem-
po adecuado, y el 22.9$ señala que realmemte le dedica a sus 
trabajos muy poco de su tiempo libre. 

En el Municipio de Yondó se registra el mayor nú-
mero de alumnos que contestaron una dedicación muy grande a 
sus trabajos con un 37$, mientras que en Jardín se da el ma-
yor porcentaje de los que opinan que le dedican muy poco -
tiempo a las actividades académicas en horas libres con un 
36$o Sin embargo podemos darnos cuenta que la mayor parte de 
los estudiantes dedican tiempo aceptable al cumplimiento de 
sus actividades estudiantiles en su tiempo libre, lo cual -
asegura un buen nivel académico y mejora en la calidad de la 
enseñanza. 



I l * FOB MAC X OH DE A! UMHOS 

CUADRO No.28: Tiempo dedicado por los estudiantes a la gonsulta en la biblioteca de la I^TitucLn, 

VENEC IA J A R D I N SAN J O S E DEL N. | PUERTO TRIUNFO YONDO TOTAL 

Ind icador No. 2 8 
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CUADRO NRO. 27 

Siendo las bibliotecas el lugar más indicado para 
que el estudiante complemente las enseñanzas recibidas en cía 
se, se comprende fácilmente la importancia de que todo cehtro 
de educación poseea una biblioteca bien dotada, pero aparte 
de esta circunstancia, es de más importancia aún que al estu-
diante se le infundan hábitos que lo lleven a ir a consultar 
permanentemente los libros que allí tienen» A está pregunta 
los alumnos respondieron así: 

El 14.8% dice ir muy seguido a consultar los libros 
de la biblioteca, el 54.1% señala que acude de vez en cuando 
a este servicio, el 29.7% indica que va pocas veces a investi-
gar en la biblioteca, y el 1.4% dice que no va nunca. En el 
establecimiento educativo de Andes se da el mayor porcentaje 
de los que dicen ir muy seguido a consultar con un 36%, míen 
tras que en San José del Ñus el porcentaje de los que va po-
cas veces es el más elevado con un 50%. 

En términos generales teniendo en cuenta lo expre-
sado por los alumnos podemos damos cuenta que hay muy poca 
consulta en las bibliotecas de los establecimientos educati-
vos con modalidad agropecuaria, posiblemente este fenómeno se 
debe a que realmente los institutos cuentan con bibliotecas 
muy poco dotadas, esto se puede observar en las visitas pra£ 
ticadas a es -tos centros. Es importante señalar aquí que los 
rectores deben poner más empeño para conseguir libros con al 
gunas instituciones que obsequian libros de agricultura y ga 
nadería como es el caso del Sena, ICA, Secretaxía de Agricul 
tura, en esta forma se mejoraría este servicio y la consulta 
por parte de los alumnos sería más frecuente. 
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CUADRO No.29: Frecuencia con que se realizan actividades de tipo cultural. 

Indicador No. ¿ 9 M U N I C I P I 0 

ACTIVIDADES CüLTUE • ANDES VENECIA J A R D I N SAN JOSE DEL N. PUERTO TRIUNFO YONDO TOTAL 

Jjíj i\ i'uiLIZAN EN LA 
INSTITUCION AC TI VI 
JJA^S C ULTUitfiL-íS : 

29.2 DE EN CDO. 

29.3 POCAS V^CES 

iiO CONTESTARON 

29.4 NO Se REALIZAN 

» 
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CUADRO NRO. 27 

Para que la educación sea verdaderamente integral 
es preciso que se complementen las labores académicas con un 
bien planeado programa de actividades culturales, ( la músi-
ca, la danza, el teatro, la pintura etc,). Observemos que 
manifestaron en este sentido los estudiantes encuestados: -
El 13.1% indica que las actividades culturales en los esta -
blecimienxos educativos con modalidad agropecuaria son muy 
frecuentes. El 42% señala que estas actividades se desarro-
llan de vez en cuando, el 35.2% dice que se presentan pocas 
actividades culturales en los institutos, sólo el 8.7% dice 
que estas no se realizan. En los Institutos que más se dan 
actos culturales son en San José del Ñus, y Yondó con un -
26.3% y 24% de opiniones afirmativas. En los institutos -
donde la actividad cultural es más poca es en Jardín y Ve -
necia con 46.2% y 45.2% respectivamente de alumnos que opi-
nan que pocas veces hay allí-.actos culturales. Aunque los 
porcentajes son muy similares todo parece indicar que es ne_ 
cesaxio reforzar la actividad cultural en la mayoría de ins-
titutos con el fin de favorecer una educación más integral y 
humanistao 
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I1WFOSMACIOH DE A L U M i O S 1 « 

CUADRO N0.3O: Tiempo dedicado por los estudiantes a la lectura de revista, periódicos, folletos cien tilicos. 

VENEC IA J A R D I N SAN J O S E DEL N. PUERTO TRIUNFO 

30.BUCHAS ViiĈ S 

YONDQ [MAL 

3O.2 POCAS V^CES 

3O.3 NUNCA. 

Ind icador No.30 

XliJuPO DEDIC .LECTUE ANDES 

USTJ£D DEDICA xî IuIO 
A LA LECTUnA: 



31.1 SI 

31.2 EO 

-0 QttT̂ b'xüitÖH 

ESTMlCCIHItltTQ^ CDUCAln 

INFORMACION DE ALI 
CUADRO No. 31; Participación de ios alumnos en clubes científicos, culturales o juveniles. 

Ind icador No.31 
PÁ-ullC IP . CLüíliiS C ANDES VENEC IA J A R D I N SAN J O S E DEL N. PUERTO TRIUNFO YONDO 

PARTICIPA US Tili) M 
CLü-û S CLhBII 
0 CULTURALES: 
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CUALrtO NEO. 3 0 

Otra forma de mejorar el nivel académico e itelectual 
de los estudiantes es favoreciendo el interés hacia la lectura 
de obras literarias, revistas, periódicos y en general toda cía 
se de textos que aumenten el bagaje intelectual del educando. 
Qié opinaron acerca de los hábitos de lectura los alumnos en -
cuestados? 

Veamos: el 32.6% señala que dedica muchas veces tiem-
po libre a la lectura de libros, revistas y otras obras litera-
rias, el 62.4% dice que dedica muy poco tiempo a las lecturas 
complementarias, el 5% dice que no lee ningún tipo de libros a-
dicionaleso 

Si observamos los porcentajes podemos darnos cuenta co 
mo un gran porcentaje de estudiantes tienen poca disciplina por 
la lectura y sólo se dedican a estudiar lo estrictamente necesa-
rio, lo cual es realmente preocupante especialmente en los alum-
nos que cursen su sexto año, ya que frente a las puebas de Esta-
do y a los exámenes de admisión de las Universidades van a estar 
en mucha desventaja frente a los bachilleres de la ciudad de Me-
dellín, hay que fomentar el amor hacia la lectura ya que est̂ í es 
una forma muy adecuada de procurarnos cultura y mejorar nuestros 
conocimientos en todo sentido. 

CUADRO NEO. 31 

Uno de los elementos que nos pueden servir para deter 
minar la forma como se organizan las actividades extra-escola -
res de los colegios, lo da la presencia ó ausencia en ellos de 
clubes científicos, culturales etc; esto denota cierto grado de 
organización, de colaboración, de responsabilidad. A está pre-
gunta los estudiantes respondieron así: El 35.7% pertenecen a 
clubes científicos o culturales y participa activamente en sus 
programas, el 53.3% no participa ni tiene relación alguna con 
dichos clubes. Es de anotar que en Jardín, San José del Ñus y 
Yondó se dan los mayores porcentajes de alumnos que pertenecen 
a clubes científicos o culturales, por el contrario en Andes 
y Venecia se presenta el más alto porcentaje de estudiantes -
que dicen no pertenecer a ninguno de estos clubes. En térmi-
nos generales valdrá la pena fomentar un poco más estas activjL 
dades especialmente en Andes, Venecia y Puerto Triunfo, ya oue 
estos clubes permiten desarrollar en el estudiante su interés 
por las ciencias, las artes y además demostrar sus habilidades 
y aptitudes. 
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inuFODriAciON DE ALUPMOS 
CUADRO NO. 32 TIELiPO DEDICADO FOR LOS ESTUDIANTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

Ind icador No. 3 2 

TIEMPO DEDICADO DEPORT 

U~iED DEDICA AL DE 
PORTE: 

32.4 NO contestaron 

ANDES VENEC IA J A R D I N SAN J O S E DEL N. I PUERTO TR IUNFO YONDO 

32.1 MUCHO TIEMPO 

32.2 ADECUADO 

32.3 MUY POCO 
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IBUFORMACION DE ALUNIOS 

CUADRO No. 33: Actividades deportivas desarrolladas por los estudiantes en la Institución 

ANDES 

33.2 NO 

NO CONTESTARON 

Indicador No33 
AITIVI.DEPORTIVAS 

VENECIA JARDIN SAN JOSE DEL N PUERTO TRIUNFO YONDO 

33.. 1 SI 
H 

EXISTEN COMPETENCIAS 
DEPORTIVAS A NIVEL 
IN BERN O: 
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CUADRO N R O . 27 

Las actividades deportivas se pueden adelantar tanto 
en el establecimiento como fuera de él, entodo el año, lo que 
se busca con su práctica es llevar al individuo a conservar 
una vida sana, saludable y en cierta forma alejarlo de vicios, 
drogadicción etc, el deporte también contribuye a dar al cuer 
po armonía y belleza» 

Cómo contestaron los estudiantes esta pregunta? 
El 23.2$ dice que se dedica mucho tiempo a la prácti 

ca de los deportes, el 49.3$ dedica un tiempo adecuado, y el 
26.5$ dedica muy poco tiempo a la práctica de los deportes. Es 
importante señalar aquí que este porcentaje último es relativa 
mente alto si se tiene en cuenta que la totalidad de los alum-
nos de estos centros están en edad de prácticar algún deporte 
(salvo los limitados físicamente) debe emprenderse una campaña 
para propiciar más estas prácticas. Sin embargo vistos los -
porcentajes en forma global resulta muy bueno el número de es-
tudiantes que practican algún deporte que es aproximadamente 
el 75$. 

CUADRO NEO. 33 

Muy relacionado con el punto anterior es este punto 
que paso a analizar seguidamente. Si el anterior se refería 
a las prácticas deportivas en general, este se centra ya en 
las competencias deportivas que se llevan a cabo al interior 
del instituto mismo, esto con el fin de observar hasta que -
punto las directivas fomentan y estimulan las prácticas de -
portivas. Las respuestas dadas fueron las siguientes: el 
78.4$ afirma que en el instituto si se presentan competencias 
deportivas a nivel interno y externo, el 20.6$ dice que no -
existen estas competencias. Es bueno entrar a especificar -
aquí un poco más en detalle algunos casos: Los establecimien 
tos educativos con modalidad agropecuaria en los que más se 
pfactican competencias deportivas son: Yondó 94$, Jardín 92$, 
Puerto Triunfo 91.3$, ylos donae menos actividad deportiva hay 
son: Andes 60$ y Venecia 63.7$« Cabe señalar sin embargo que 
dados los altos porcentajes 78.4$ se puede dar cuenta uno que 
hay muy buena actividad deportiva en estos centros de enseñan-
za, se nota además organización y deseos de hacer las cosas bi 
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CUADRO No. 34: Concento de los alumnos acerca de la calidad de la enseñanza que reciban, 

Indicador No. 34 M U N I C I P I 0 

CALIDAD DE ENSEÑAN. ANDES VENECIA JARDIN SAN JOSE DEL N. I PUERTO TRIUNFO 1 YONDO ITQTAL 
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CUADHO NEO. 34 

Es tal vez el indicador más importante ya que en-
cierra en el mismo, todo el sentido de la investigación. Esta 
opinión de los alumnos es importantisima porque recoge la ex» 
presión misma del estudiantado sobre lo que es su propia for-
mación. Trataré por lo tanto de analizarla en la mejor manera 
posible. 

En Andes: Un 13.5$ del estudiantado opina que la 
calidad de la enseñanza que se les imparte es muy alta, el 
61.8$ indica que es adecuada y el 23$ afirma que es deficien-
te, no hay ningún alumno que señale que es mala ó muy mala. 
Para este establecimiento educativo con modalidad agropecua-
ria en conclusión la educación es adecuada tenü'l/ndo a ser 
de alta calidad. 

Venecia: El 24.1$ de los alumnos consideran que 
la educación recibida es de muy alta calidad, el 62$ indican 
que su calidad es adecuada y el 13.9$ afirma que es deficien 
te, ninguñ alumno señala que sea mala ó muy mala. Se puede 
concluir que en opinión de los alumnos, la educación allí re 
cibida es de buena calidad. 

Jardín: El 18$ considera que la educación que re_ 
ciben es de muy alta calidad, el 75.6$ indica que es adecua-
da y sólo el 2.5$ señala que es deficiente. Es bueno obser-
var aquí como disminuye considerablemente el $ de los que dj. 
cen que es deficiente; resumiendo se consideró en opinión 
de los alumnos que es de buena calidad. 

San José del Ñus: Aquí el 2.7$ (porcentaje muy -
bajo) dice que es de muy alta calidad, el 44.4$ seríala que es 
adecuada y el 45«8$ indica que es deficiente, tiene este mu -
nicipio el mayor porcentaje de los que afirman que es defi -
ciente. 

Puerto Triunfo: el 25.5$ indica que la calidad es 
muy alta, el 70.9$ señala que es adecuada y sólo el 4.3$ dice 
que es deficiente, ninguno señala que es mala. 

Por último Yondó muestra lo siguiente: el 27.5$ 
indica que la calidad educativa recibida es muy alta, el 71.3$ 
(porcentaje más alto) dice que es adecuada y sólo el 1.2$ (por 
centaje insignificante) indica que es deficiente. Visto el -
conjunto, de establecimientos educativos con modalidad agro -
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ria tenemos los siguientes porcentajes, el 15.5$ considero que 
la educación impartida es de muy alta calidad, el 64.3$ séllala 
que es adecuada, el 15.2$ indica que es deficiente, sólo un -
2.5$ dice que es mala y un 2.0$ dice que es muy mala ( vale la 
pena aclarar que este porcentaje se debe a que algunos alumnos 
de San José del Ñus dieron esta respuesta; en los otros muni-
cipios ninguno habló de esto). 

Podemos afirmar en conslu-ión que los estudiantes 
de los establecimientos educativos con modalidad agropecuaria 
de Antioquia opinan que la educación que reciben es de buena 
calioad y que se adecúa a sus propios intereses y expectativas, 
no quiere decir esto que sin embargo existan casos que se ne -
cesario mejorar especialmente cuando se mira individualmente 
caoa establecimiento« 
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PREGUNTA NEO. 35 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta se pueden 
resumir en los siguientes factores que contribuyen a la cuena 
caliaad educativa: 

"Existe gran aprecio entre alumnos y profesores en 
la Institución," 

"Los profesores se entregan integramente y preparan 
las clases con horadez," 

"Hay motivación hacia la orientación agropecuaria," 
"Las clases son prácticas y nos aportan mucho para 

nuestro trabajo en la casa," 

Factores que contribuyen a rebajar la calidad edu-
cativa : 
"La falta de continuidad de algunos profesores, son 

trasladados continuamente a otros municipios," 
"Cuando un profesor es trasladado se demoran hasta 

cuatro, y cinco meses en llegar el remplazo, esto hace perder 
mucho tiempo a los alumnos," 

"lío existen buenos laboratorios para prácticas," 
"Las bibliotecas son deficientes y en algunos ins-

titutos no existen," 
"Poco donde investigar y consultar las tareas," 
"Hay profesores con buena voluntad pero muy poco 

preparados académicamente„" 
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RESUMEN DE LAS PREGUNTAS 36-37-38-39-40. 

NOTA: E¿tas preguntas no se tabularon en forma de 
cuadro por que sólo las debían contestar los estudiantes de 
sexto de bachillerato y su número es relativamente pequeño y 
además por que algunos de ellos ( 37-39) son abiertas la cual 
dificulta su tabulación, se presenta entonces seguidamente el 
resumen de los resultados tal como se obtuvieron en los cues-
tionarios y más adelante se pasa a realizar la respectiva ex-
plicación. 

P i lEGUNTA NEO. 36: Dedica Usted algún tiempo a rea 
lizar algún tipo de trabajo? SI-NO. 

Andes: 4 Sí, 4 No; Jardín: 8 Sí, 0 No; Venecia: 10 
Si, 2 No; San José del Ñus: No hay sexto de bachillerato; Yon 
dó: 9 Sí, 9 No. 

PREGUNTA NRO. 37: Tipo de empleo al que 3e dedican 
los estudiantes del último año de bachillerato de los esta -
blecimientos eductivos con modalidad agropecuaria de Antioquia. 

Andes; Agricultura 3» Hogar Juvenil 1, Granero 1. 
Venecia: Labores Pecuarias 4, agricultura 5, mesero 1, Jardín: 
Agricultura 8, Yondó: Actividades Agropecuarias 9« 

PREGUNTA NRO. 38: Piensa continuar estudios univer-
sitarios? Sí- No. 

Andes: 7 sí, 1 no; Venecia: 10 sí, 2 no; Jardín: 8 
sí, 0 no; Yondó: 11 sí, 9 No. 

PREGUNTA NRO. 39: Orden de preferencia de las ca-
rreras : 

Andes: veterinaria, agronomía, medicina, ingeniería 
eléctrica, administración de empresas, derecho. 

Jardín: veterinaria, agronomía, medicina, zootécnia, 
tecnología agropecuaria, administración de empresas. 

Venecia: tecnología agropecuaria, veterinaria, zoo-
técnia, agronomía, administración de empresas, ingeniería fore_s 
tal. 

Yondó: veterinaria, administración agropecuaria, -
agronomía, tecnología agropecuaria, ingeniaría agrícola, ad -
ministración de empresas. 

PEGUNTA NRO. 40: Dedicación de los bachilleres egre 
sados de los Institutos. 
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pactos, 

Andes: 25% agricultura, 25% comercio, 50% desocu-

Venecia: 65% labores agropecuarias, 44% no esta 
ocupado, 12.1% comercio. 

Jardín: 80% actividades agropecuarias, 20% deso-
cupados o 

Yonuó: 83% actividades agropecuarias, 17% no tiene 
empleo. 

U. D E A. 

CEDED 
• 
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ANALISIS LE LAS PREGUNTAS 36-37. 

A través de este indicador quería indagar la dedica-
ción del alumnado de sexto año en las ñoras fuera del estudio» 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 

En Andes: Cuatro de los encuestados o sea el 50$ 
trabajan, cuatro de los encuestados o sea el otro 50$ no tiene 
ocupación fija aparte del estudio. 

En Jardín: La totalidad de los bachilleres combinan 
su estudio con algún tipo de trabajo fijo» 

En Venecia: Diez de los bachilleres tienen empleo, 
dos de ellos no dedican tiempo a trabajar» 

Por último Yondó nueve de los encuestados dicen te-
ner algún tipo de trabajo mientras que otros nueve de los estú 
diantes no tienen ocupación aparte de su estudio. 

Las actividades más comunes a las que se dedican 
los estudiantes son: La agricultura, la ganadería, y el comer-
cio ( meseros, atienden graneros o tiendas). 

En los municipios de Puerto Triunfo y San José del 
Ñus no hay bachilleres. 

Las actividades a las cuales se dedican los estu -
diantes de los establecimientos educativos con modalidad agro-
pecuaria están muy ligadas al origen socio-económico de la fa-
milia; podemos darnos cuenta como el cuadro Nro. 6 de este mis 
mo formulario nos muestra por ejemplo que en Andes el 51$ de 
las familias se dedican a la agricultura y de esos un 30$ son 
propietarios de la tierra; en Jardín un 84.2$ se dedica a ac-
tividades agrícolas y de ellos el 64$ son propietarios de las 
tierras, en estos dos municipios es donde más se presenta el 
caso de alumnos que trabajan, haciéndolo posiblemente en la -
misma finca familiar; para el caso de Yondó tenemos que un 
50$ de los alumnos trabaja, el 57$ de las familias se dedica a 
actividades agrícolas y el 46$ de las familias son propietarios 
de las fincas. 
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MAXI^IS Ije LAS IIÍEGUNTAS 38-39. 

Es importante saber que piensa, cuales son las expe£ 
tativas de los bachilleres de estos establecimientos educativos 
tan pronto como terminan su bachillerato. Asi se expresaron en 
torno a este interrogante: 

En Andes; El 94% de los bachilleres desea continuar 
estudios universitarios, sólo un 6% dice que no piensa conti -
nuar estudiando, 

En Jardín: Toaos los bachilleres encuestados el -
100% quiere seguir estudios universitarios o técnicos. 

En Venecia: El 80% indica que desea continuar estu 
dios superiores y el 20% no está interesado en seguir en la uni-
versidad. 

En Yondó: El 61% quiere continuar en la universidad 
mientras que el 39% no está interesado en continuar estudiando. 

Las carreras por las cuales se inclinan más lo bachi 
lleres de estos establecimientos son en su orden: Veterinaria, 
Agronomía, Zootécnia, Tecnología Agropecuaria, Ingeniería Agrí-
cola, Administración de Empresas, Educación, Derecho, Medicina, 
Ingeniería Eléctrica» De los resultados de este ouadro se de^ 
prenden algunas conclusiones que es conveniente precisar: Un 
elevado porcentaje 75% á 80% de los bachilleres de los establjg 
cimientos educativos con modalidad agropecuaria desean conti -
nuar estudios superiores, esto nos está indicando que hay de -
seos de superación, que hay suficientes motivaciones entre el 
estudiantado, nos indica además que si no pueden asistir a la 
universidad es por la falta de recursos económicos, por la di-
ficultad de desplazamiento á las ciudades donde existen univer 
sidades, en suma por factores externos distintos a la función 
motivaaora y orientadora de estos establecimientos educativos. 
Nos planteamos entonces la pregunta de si la educación a dis -
tcüacia puede ~er la redención de este gran número de bachille-
res que ¿¿e frustan diariamente en las esquinas y los parques 
de nuestros pueblos? .bs el momento de reflexionar sobre este 
problema, los bachilleres de los establecimientos educativos 
con modalidad agropecuaria quieren estudiar carreras universi-
tarias asi lo manifiestan en las encuestas que se les practica 
ron; hay que dar aljún tipo de solución a este problema que -
afronta la provincia. 
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ANALISIS Dii LA PxLL&UNIA 40-„ 

Con está pregunta se quería determinar la ubicación 
y actividad a la que se dedican los bachilleres de los insti -
tutos o Los bachilleres contestaron de la siguiente forma: 

En Andes: El 25$ indico que los egresados que con£ 
cen se dedican a actividades agrícolas o_ pecuarias. El 25$ sje 
ñala que están empleados en actividades comerciales: y el 50$ 
dice que la mayoría de egresados están desocupados. 

En Venecia: El 64$ afirma que se dedican a activi-
dades agropecuarias el 12$ señala que tienen ocupación en el 
comercio y el 24$ dice que están desempleados. En Venecia la 
gran mayoría de los empleados un 80$ están dedicados a traba-
jos agropecuarios y el 20$ son uesempleados. 

En Yonaó: El 83$ se dedica a las labores agropecua 
rias y el 17$ no tiene empleo: ion concepto de los bachilleres 
encuestados. Le lo anterior se puede concluir que un míimero 
significativo de bachilleres egresados en años anteriores es -
tán dedicados a labores que tienen que ver con el desarrollo 
del campo, la agricultura, y la ganadería. Hay también según 
se puede apreciar un buen número de bachilleres que están de-
sempleados, posiblemente debido a la falta de una verdadera 
política en el sector agropecuario que abra nuevas fuentes de 
empleo para este potencial que se está formando en estos cen-
tros de enseñanza. Es bueno aclarar aquí que realmente estos 
centros hasta el año de 1983 son pocos los bachilleres que han 
egresado, la situación e3 la siguientes Andes 10, Venecia 12, 
Jardín 10. 

La3 respuestas que se obtuvieron en este punto se 
pueden tomar más como una opinión de los compañeros que como 
el fruto de un verdadero diágnostico: lo que si podemos ana-
lizar es la situación general de la dinámica del empleo en la 
zona a la cual se hace referencia en los capítulos II-III de 
este trabajo, de esta forma podemos formamos un juicio i..ás -
acertado sobre este punto y observar como será la situación 
del futuro egresado. 
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En cuanto a las carreras preferidas por los bachi-
lleres podemos observar que se enfocan hacía las disciplinas 
agropecuarias: La Veterinaria, La Agronomía, La Zootecnia, -
La Agropecuaria, son las carreras que más señalaron los bachi 
lleres como de su preferencia, lo cual nos muestra que hay -
orientación vocacional adecuada, que se quiere seguir la lí -
nea del bachillerato agropecuario, que el estudiante cree en 
los potenciales laborales de la región y mira con buenos ojos 
la labor que desarrollan los profesionales del Agro en su me-
dio o Valdría la pena entonces que instituciones como el Po -
litécnico Colombiana creará algunas carreras en municipios 
como: Andes, Venecia, Jardín, Puerto Triunfo para que estos 
bacnilleres pudieran continuar sus estudios. 
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CONCLUSIONES: 

Al terminar este trabajo de Tesis de Grado, que me lie 
vo al análisis de la calidad de la educación ofrecida en los 
E.E. con M.A. de Antioquia, sólo me resta formular unas con -
clusiones a manera de sintesis sobre los resultados obtenidos 
en desarrollo de la investigación,, 

Estas reflexiones que son el fruto del análisis, la con 
frontación y la observación muy de cerca del fenómeno motivo de 
estudio, quisiera que fueran tenidas muy en cuenta ya que pue -
den servir de punto de partida para realizar un plan estratégi-
co que conduzca a fortalecer esta modalidad de bachillerato en 
nuestro departamento. Dividiré esta sintesis final en dos gran 
des aspectos: uno que tiene que ver con los Recursos Humanos y 
otro que tiene que ver con los Recursos Físicos. 

1. Como pudo observarse al hacer el análisis del cua -
dro sobre personal docente se nota improvisación por parte de 
la Secretaría de Educación del Departamento al proveer las pía 
zas vacantes pues sólo el 25f» del profesorado tiene profesiones 
relacionadas con el Sector Agropecuario y apenas un 11$ es Li -
cenciado, hace falta tener en cuenta en el nombramiento profeso 
res para estos centros personal más capacitado. Si observamos 
el cuadro uno de tiempo de permanencia en el municipio también 
nos podemos dar cuenta que la gran mayoría de los docentes 73$ 
tienen muy poco tiempo de vinculación a estos E.E. con M.A. lo 
que demuestra un alto Índice de rotación del personal que va 
en contra de la calidad de la educación. 

2. La participación del profesorado en cursos de capa-
citación y perfeccionamiento es muy poca (73$ dice participar 
pocas veces en cursos), lo cual demuestra muy pocos deseos de 
profesionalizarse y de superarse por parte de los profesores de 
los establecimientos educativos con modalidad agropecuaria. 

3. El ambiente de trabado es favorable en concepto de 
la gran mayoría de los Educadores (63$) y sienten gran satisfac 
ción laboral, sin embargo un alto porcentaje (70.5/& encuentran 
que los salarios que reciben son muy bajos y no alcanzan a sa -
tisfacer con ellos sus necesidades básicas; en muchas oportuni-
dades se recibe muy atrazado lo cual hace más angustiosa su si-
tuación económica. 
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4. Cuando, es de esperarse que la mayor población es 
tudiantil de los E.E. con M.A. sean de extracción rural, esto 
no sucede así, el (62%} viven en la zona urbana, esta sixua -
ción refleja una falta de oportunidad del campesinado a parti 
cipar en la educación secundaria. 

5. Se puede afirmar que el estado general de salud y 
nutrición de los estudiantes es satisfactoria y es un factor -
que contribuye a mejorar el rendimiento académico de los alum-
nos. 

6. Un porcentaje muy significativo de las familias de 
los alumnos se dedican a actividades del sector agropecuario, 
propiciando en el estudiante la inclinación hacia estas labo -
res, además el campo de práctica es amplio para gran parte de 
los estudiantes. 

7. Existen muy buenas relaciones entre el personal do 
cente y el alumnado, demostrando estos gran aprecio hacia sus 
profesores. 

8. Indican los estudiantes que aunque las prácticas 
agropecuarias son de buena calidad hace falta fomentarlas, ya 
que consideran escasas para cumplir con los objetivos de los 
cursos los profesores también son conscientes de este hecho. 

9. En términos generales se puede afirmar que las 
instalaciones físicas de los E.E. con M.A. son buenas sin em-
bargo vale la pena tener en cuenta que algunos de los establ^ 
cimientos deben mejorar considerablemente en este aspecto ya 
que no hay suficiente cantidad de aulas, canchas y laborato -
rios y otras instalaciones necesarias para el buen desarrollo 
de las labores académicas. 

10. La totalidad de los establecimientos cuenta con un 
buen número de semovientes para realizar las labores de prácti-
ca agrícola y pecuaria, sobresale en este aspecto el número de 
bovinos y porcinos. 

11. Aunque el sistema evaluativo es considerado en al-
gunos establecimientos como aceptable se deben implantar progra 
mas de capacitación conducentes a mejorar las técnicas de eva -
luación utilizadas por gran parte de los docentes pues adolecen 
de fallas en la elaboración de los instrumentos de evaluación 

12. La metodología empleada por los profesores es otro 
punto que debe ser tomado en cuenta en un programa de mejora -
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miento» Se debe propender por utilizar al máximo las metodo-
logías activas participantes, prácticas que conducen al estu-
diante a aprender haciendo» 

13. Se puede decir que los E.E. con M.A. de Antioquia 
carecen de una estructura administrativa solida que soporta su 
acción buscando la auto-financiación a través de la explotación 
de sus recursos agrícolas y pecuarios. 

14. Los presupuestos asignados para el funcionamiento 
de estos centros son igualmente bajos comparativamente hablan-
do» Si se tiene en cuenta la gran cantidad de alumnos qtie se 
requieren para el aprovechamiento y utilización de sus tierras 
y explotaciones animales» 

15. Se requiere urgentemente programar conjuntamente 
con entidades como el SENA, el ICA, Secretaría de Agricultura, 
Federación de Cafeteros, cursillos de capacitación para profe-
sores y alumnos, al mismo tiempo que celebrar convenios para 
recibir asesoría técnica de estas entidades» 

16» Es preciso dotas- los establecimientos educativos 
con modalidad agropecuaria de suficientes recursos físicos, ma_ 
terial de enseñanza, semovientes en las granjas para poder im-
plementar una enseñanza de mejor calidad. 

17» La mayoría de los establecimientos rio disponen de 
suficientes implementos deportivos que permitan llevar a cabo 
programas de recreación y deporte, 

18. En todos los E.E. con M.A. se debe nombrar tm re-
creacionista que adelante progranas culturales, deportivos y de 
extención a la comunidad. 

19» La recreación y la cultura forman parte de la mis 
ma naturaleza del hombre y como tal debe ser favorecida y de -
sarrollada, estos programas deben constituir parte irreemplaza-
ble del curriculum de los alumnos. 

20» No se tiene en los establecimientos educativos una 
verdadera política de bienestar estudiantil, en algunos exis -
ten unos poco3 programas, en otros no existe nada. En este -
sentido hay que trabajar mucho en todos ellos y unificar cri -
terios y mecanismos de acción. 

21. La supervisión fue nombrada en julio de 1984 des -
pues de-tres años de carencia. 

22. Teniendo en cuenta el punto anterior surge la pre-
gunta. ¿Podrá ejercerse una verdadera supervisión de calidad o 
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simplemente se utiliza en su evaluación la misma pauta que se 
llena en los demás establecimientos sin importar la modalidad 
que se este visitando. 

23. Formar recursos de alta calidad que trabajen en 
el sector agropecuario de las zonas en que fueron formados. 
He aquí la responsabilidad y el reto de estas instituciones. 

24-. Se nota mística, dedicación y entusiasmo por -
parte de profesores y alumnos para llevar a cabo sus tareas 
escolares. 

25. Se puede decir que a pesar de sus limitaciones en 
cuanto a recursos, sin embargo lo que existe es bien utilizado 
y favorece el desarrollo de una labor educativa adecuada. 

26. Es necesario que se replnatee la política de la 
Secretaría de Educación y se conviertan a E.E. con M.A. muchos 
colegios de pueblo que hoy día figuran como bachilleratos aca-
démicos clásicos. 

27. En términos generales se puede afirmar que los 
establecimientos educativos con modalidad agropecuaria de An-
tioquia hacen un buen esfuerzo por cumplir con sus objetivos 

' institucionales. 

28. En esta investigación se hizó un análisis explo-
rativo-descriptivo acerca de la calidad de la educación im -
partida u ofrecida en los Establecimientos/Educativos con Mo-
dalidad Agropecuaria de los Municipios de Andes, Venecia, 
Jardín, Yondó, Puerto Triunfo, Y San José del Ñus. 
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FORMULARIO Nr-o 1 . 

ra l o s alumnos de p r ime ro a s e x t o de B a c h i l l e r a t o . 

s i g u i e n t e es una encues ta •pa ra d e t e r m i n a r l a c a l i d a d de l a enseñanza en l o s I n s -
tutos Técn icos A g r í c o l a s de A n t i o q u i a ; sus respues tas y concepto:? son de g r a n i j£ 
r t a n c i a para n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n , l e pedimos su c o l a b o r a c i ó n en e s t e s e n t i d o , — 
ntestando con s i n c e r i d a d y c l a r i d a d l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 

raue con una 21 JL2. r espues ta m r r e n t a ; 

Ub i cac ión de l e s t u d i a n t e . V iva u s t e d : 
1 .1 En l a zona u rbana , • 
1 .2 en l a zona r u r a l . 

Con r e s p e c t o a su casa e l c o l e g i o as ta s i t u a d o : 
2 . 1 En t re 1 y 5 cuad ras , 
2 .2 er>tre 5 y 10 c u a d r a s , 
2 .3 e n t r e 10 y 15 c u a d r a s , 
2 .4 e n t r e 15 y 20 cuad ras , 
2.5 mas de 20 cuad ras , 

^ • i ' l.n g e n e r a l u s t e d puede d e c i r que su ,salud es : 
3 . 1 Buena, 
3 .2 r e g u l a r , 
3 .3 d e f i c i e n t e . 

En cuan to a su a l i m e n t a c i ó n puede u s t e d d e c i r : 
4 . 1 Hace l a s t r e s c o m i d a s , d i a r i a s : desayuno , . a lmue rzo y comida, 
4 .2 hace so lamente dos de e l l a s , 
4 .3 ún icamente una comida d i a r i a . 

Cual de l a s s i g u i e n t e s d i e t a s a l i m e n t i c i a s se asemeja mas a l a que u s t e d d i a r i a - . 
mente consume: 
5 . 1 F r i j o l , yuca , p l a t á n o , a r r o z , papa, 
5 . 2 f r i j o l , a r r o z , a r e p a , p l a t á n o , c a r n e , 
5 .3 yuca , p l a t a n o , a r r o z , f r i j o l , c a r n e , l e c h e , 
5 .4 huevos , v e r d u r a s , c a r n e , l e c h e , pan, m a n t e q u i l l a , 
5 . 5 c a r n e , l e c h e , huevo, pescado, v e r d u r a s , f r u t a s , pan, e n l a t a d o s , s a l s a s , ense la 

das y m a n t e q u i l l a . 

áu f a m i l i a o de q u i e n u s t e d depende económicamente se ded i ca a : ' 
6*. 1 A g r i c u l t u r a , 
6 . 2 g a n a d e r i a , 
6 .3 c o m e r c i o , 
6 .4 empleado o f i c i a l . • 

5u f a m i l i a es p r o p i e t a r i a de f i n c a : 
7 .1 S i , 
7 .2 no . 

Su f a m i l i a o de q u i e n u s t e d depende t t a b a j a n en f i n c a s a g r í c o l a s o p e c u a r i a s en 
c a l i d a d de : 
fí. 1 "' P r o p i e t a r i o , 
8 . 2 a r r e n d a t a r i o , 
0 .3 a p a r c e r o , 
0 .4 j o r n a l e r o . 

Su e s t a d i a en e l c o l e g i o l e r e s u l t a : 
9 . 1 Muy a g r a d a b l e , 
9 . 2 pasa a b u r r i d o g ran p a r t e d e l t i e m p o , 
9 .3 no q u i s i e r a e s t u d i a r a q u í , 
9 .4 me es i n d i f e r e n t e . 

S i e n t e u s t e d por sus p r o f e s o r e s : 
1 0 . 1 A p r e c i o , 



10.2 no me e n t i e n d o con e l l o s , 
I D . 3 me son i n d i f e r e n t e s , 

Usted c o n s i d e r a que l a s m a t e r i a s a g r í c o l a s son : 
11 .1 S u f i c i e n t e s , 
11 .2 escasas , 
11.3 adecuadas. 

Cons idera Usted que sus p r á c t i c a s a g r o p e c u a r i a s son: 
12 .1 S u f i c i e n t e s , 
12 .2 adecuadas, 
12.3 escasas . 

Usted op ina que l a p l a n t a f i s i c a de su c o l e g i o , as : 
13 .1 Buena, 
13 .2 r e g u l a r , 
13 .3 muy d e f i n i e n t e . 

Usted creB que e l I n s t i t u t o t i e n e s u f i c i e n t e s s a l o n e s , canchas , espacio 
f í n i c o : 
1 4 . i : S Í ; , 
14 .2 no . 

E x i s t e en su c o l e g i o s u f i c i e n t e s l a b o r a t o r i o s de p r á c t i c a : 
1 5 . 1 S I , 
15 .2 no . 

L a s - e x p l o t a c i o n e s p e c u a r i a s d e l i n s t i t u t o sün : 
1 6 . 1 Muy buenas, 
16 .2 buenas, 
16 .3 r e g u l a r e s , 
.16.4 muy d e f i c i e n t e s . 

Los m a t e r i a l e s y ayudas e d u c a t i v a s ( f i l m i n a s , c a s s e t e s , mapas, muestras) son 
1 7 . 1 Abundantes, 
17 .2 s u f i c i e n t e s , . 
17 .3 escasas , 
17.4 no e x i s t e n . 

E l uso que u s t e d hace d e l l a b o r a t o r i o es : 
1 8 . 1 Mucho, 
18 .2 poco, 
18 .3 adecuado, 
18 .4 no l o uso . 

Usted c ree que l a comb inac ión e n t r e t e o r i a y p r á c t i c a en l a s mater ias es: • 
1 9 . 1 Mucha, 
19 .2 adecuada, 
19 .3 muy :poca. 

En sus c l a s e s se u t i l i z a n ayudas e d u c a t i v a s : 
2 0 . 1 J i e m p r e , 
20 .2 c a s i s i e m p r e , 
20^3 muy poco , 
20 .4 nunca . 

En l a s c l a s á s : 
2 1 . 1 Sólo hab la e l p r o f e s o r , 
21 .2 hay p a r t i c i p a c i ó n , 
21 .3 s ó l o e l alumno t r a b a j a . 

En c l a s e t r a b a j a n en e q u i p o : 
2 2 . 1 Muchas veces , 
22 .2 de vez en cuando, 
22 .3 c a s i nunca . 
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23. Usted c o n s i d e r a que es tos t r a b a j o s en g r u p o : 
23 .1 Son b i e n p laneados , 
23 .2 no son p laneados , 

' 23 .3 se hacen por g a s t a r t i e m p o . 

2¿. Los p r o f e s o r e s en t regan m a t e r i a l e s c r i t o de apoyo sobre l o s temas de l a s 
m a t e r i a s : 
2 4 . 1 S iempre, 
24 .2 pocas veces , 
24.3 nunca. 

•25. E l t i p o más común de examenes u t i l i z a d o por e l p r o f e s o r es : 
2 5 . 1 Prueba ensayo, 
25 .2 Fa lso o v e r d a d e r o , 
25 .3 escogenc ia m ú l t i p l e , 
25.4 o r a l , 
25 .5 prueba p r á c t i c a de campo. 

26. La forma en que aa luán l o s p r o f e s o r e s BS: 
2 6 . 1 Buena, 
26 .2 r e g u l a r , 
26.3 no eva lúan l o que yo se . 

27. Por l o g e n e r a l ded ico a mis t a r e a s : 
2 7 . 1 Gran p a r t e d e l t iempo l i b r e , 
27 .2 t iempo adecuado, 
27 .3 ded i co muy poco t i e m p o . 

28. A l a b i b l i o t e c a voy : 
2 0 . 1 Muy s e g u i d o , 
28 .2 de vez en cuando, 
?8.3 pocas veces , 
28 .4 no voy nunca. 

29. Se r e a l i z a n en su c o l e g i o a c t i v i d a d e s c u l t i r a l e s ( obras de t e a t r o , concursos 
de c u e n t o , p i n t u r a , danzas, concurso de poes ia e t c ) . 

I . 29 .1 ' Muchas veces , 
29 .2 de vez en cuando, 
29 .3 pocas veces , 
29.4 no se r e a l i z a n . 

30. Usted ded i ca a lguna p a r t e d e l t iempo a l a l e c t u r a de r e v i s t a s , p e r i ó d i c o s , 
f o l l e t o s c i e n t í f i c o s e t c : 
3 0 . 1 Muchas veces , 
30 .2 pocas veces , 
30 .3 nunca. 

31. Usted p e r t e n e c e a c l u b e s c i e n t í f i c o s , c u l t u r a l e s y j u v e n i l e s : 
3 1 . 1 S I , 
31.2 no . 

32"; E l t iempo que u s t e d ded ica a l d e p o r t e e s : 
32 .1 Mucho, 
32 .2 adecuado, 
32 .3 muy poco . * 
"V 

33. E x i s t e n competenc ias d e p o r t i v a s i n t e r n a s en e l c o l e g i o : 
3 3 . 1 S i , 
33 .2 no . 

34. En forma g e n e r a l y de acuerdo a l o que u s t e d v i v e d i a r i a m e n t e a sus e x p e r i e n -
c i a s como alumno d e l i n s t i t u t o , puede d e c i r s e que l a c a l i d a d de l a enseñanza 
en e s t e i n s t i t u t o es : 
34 . 1 Muy a l t a , 
34. 2 adecuada, 
34. 2 d e f i c i e n t e , 
34. 4 ma la , 
34 . 5 muy mala. , ' 

I n d i q u e a lgunas razones que i n f l u y e n en l o con tes tado por u s t e d en e l punto 



a n t e r i o r : 

Las s i g u i e n t e s p regun tas s ó l o l a s deoen c o n t e s t a r l o s alumnos da s e x t o dB bachil lerato 

36 . U3ted ded ica a l g ú n t iempo f u e r a d e l e s t u d i o a t r a b a j a r on a l g ú n o T i c i o . 
3 6 . 1 S í , 
36 .2 no . 

37. En caso a f i r m a t i v o d iga c u a l : 

38. P iensa u s t e d s e g u i r e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s una vez t e r m i n e e l b a c h i l l e r a t o ? 
3 8 . 1 S í , 

38 .2 no . 

39. I n d i q u e en o rden de p r e f e r e n c i a l a s c a r r e r a s que a u s t e d l e g u s t a r í a nog'jn-t 

1 5 3 
40 . Los b a c h i l l e r e s egresados d e l i n s t i t u t o que us todes conocen, en su gran mayo-

r í a se ded i can a j 
4 0 . 1 A c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s , 
4 0 . 7 a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s , 
40 .3 m a g i s t e r i o , 
4Ü.4 empleos en f á b r i c a s , . 
40 .5 empleo de o f i c i n a , 
40 .6 es tán desocupados. 

Por su v a l i o s a c o l a b o r a c i ó n MUCHAS GRACIAS 



FORMULARIO Nro . 2 PARA PROFESORES 

l l e r a t o 

La s i y i j - i e n t e es una encuesta para d e t e r m i n a r l a c a l i d a d de l a enseñanza en l o s 
I n s t i t u t o s Técn icos A g r í c o l a s de A n t i o q u i a ; sus r espues tas y concep tos son da 
gran i m p o r t a n c i a para n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n , l e pedimos su c o l a b o r a c i ó n en e s -
te s e n t i d o , c o n t e s t a n d o con s i n c e r i d a d y c l a r i d a d l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 

Mar j ue con una _X _la r espues ta c o r r e c t a . 

•7 

'O-

Vive u s t e d en es te m u n i c i p i o desde: 
1 . 1 S iempre, 
1 .2 de 1 a 4 años , 
1 .3 de 5 a 9 años , 
1 .4 de 10 a 14 años, 
1 . 5 de 15 a 20 ^ños . 

E l ú l t i m o t i t u l o académico que ob tuvo u s t e d fue ; 
2 . 1 . B a c h i l l e r , 
2 . 2 n o r m a l i s t a , 
2 .3 t e c n o l o g o , 
* 4 l i c e n c i a d o . 

Su t iempo de s e r v i c i o docen te es : 
3 . 1 Menos» de 2 aífios, 
3 . 2 de 2 a h años , 
3 .3 de 5 a 8 ar ins, 
3 .4 de mas de 8 a i i r s . 

Usted a s i s t e a c u r s i l l o s ;-<e c a p a c i t a c i ó n : . 
4 . 1 Muchas veces , 
4 . 2 pocas veces , 
4 . 3 no a s i s t e . 

5. La me todo log ía mas f r ecuen temen te empleada por u s t e d en sus c l a s e s es : 
5 . 1 La c a t e d r a m a g i s t r a l , 
5 . 2 e l t r a b a j o an e q u i p o s , 
5 . 3 e x p o s i c i o n e s por p a r t e de l o - a lumnos, • 
5 . 4 e l t r a b a j o p r á c t i c o . 

6. En su concep to l o s r e c u r s o s con que cuen t ^ e l A n 3 t i t u t o para e l d e s a r r o l l ó de 
sus c l a s e s son: 
6 . 1 Abundantes, 
6 . 2 s u f i c i e n t e s , 
6 . 3 escasos , 
6 . 4 muy escasos . 

7. E l uso que u s t e d hace de ese m a t e r i a l es : 
7 . 1 Siempre l o usa , 
7 . 2 l o usa con a lguna f r e c u e n c i a , 
7 . 3 l o usa'muy poco, 
7 . 4 no l o u t i l i z a . 

8 . La p l a n o a c i ó n en e l I n s t i t u t o se hace: 
8;-J. Por depa r tamen to , 
8 . 2 cada uno' s i n c o n t a r con l o s demás, 
8 . 3 no se hace p l a n e a c i ó n en l o s c u r s o s . 

9. Usted e l a b o r a g u i a s d i d á c t i c a s , u o t r o m a t e r i a l para l o s alumnos (documentos ) 
9 . 1 S iempre, 
9 . 2 a lgunas veces , 
9 . 3 muy pocas veces , 
9 .4 nunca. 

t 



10. E labora us ted m a t e r i a l d i d á c t i c o para su3 c l a s e s : 
10 .1 Siempre, 
10.2 a lgunas veces, 
10.3 muy pocas veces, 
10.4 nunca. 

11. En la gran mayor ia de sus eva luac iones us ted u t i l i z a : 
11 .1 Pruebas de t i p o ensayo, 
11.2 pruebas o b j e t i v a s , ( f a l s o o ve rdadero , escogencia m ú l t i p l e , apareamiento 
11.3 pruebas o r a l e s . 

12. Usted u t i l i z a formas de e v a l u a c i ó n como: t a l l e r e s , p r á c t i c a s , participación: 
12 .1 Siempre, 
12 .2 a lgunas veces, 
12.3 muy poco, 
12.4 nunca. 

En -,u concepto "la p l a n t a f í s i c a y demás i n f r a e s t r u c t u r a s d e l I n s t i t u t o PS: 
13.1 Muy buena, 
M . ? buena, 
I 3 ."5 r e g u l a r , 
15.4 d e f i c i e n t e , 
13 .5 ma la . 

14 . L as au las de c l a s e son: 
14 .1 Adecuadas, 
14 .2 inadecuadas . 

15. Hay en e l I n s t i t u t o s u f l i c i a n t e s canchas y o t r a s i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s : 
1 5 . 1 S i , 
15 .2 no . 

16 . En general las materias en el instituto se dictan en forma: 
1 6 . 1 Muy t e ó r i c a , 
16.2 muy p r á c t i c a , 
16 .3 se combina adecuadamente t e o r í a y p r á c t i c a . 

17. E l niümero de alumnos por curso es en g e n e r a l : 
17 .1 Menos de 30, 
17.2 de 30 a 40, 
17.3 de 40 a 50, 
17.4 mas de 50 . 

10. En su concepto l a s p r á c t i c a s ag ropecua r ias en e l i n s t i t u t o son: 
10 .1 Adecuadas, 
I B . 2 son muy pocas, 
10.3 no se p r á c t i c a . 

19 . Las a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s . d e s a r r o l l a d a s por l o s alumnos son: 
1 9 . 1 Adecuadas, 
19 .2 muchas a c t i v i d a d e s , 
19.3 muy'.escasas, 
19.4 escasas . 

20 . Las a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s d e s a r r o l l a d a s en e l i n s t i t u t o son: 
2 0 . 1 Muchas, 
"$0.2 adecuadas, 
20.3 escasas, 
20.4 muy escasas . 

21 . En g e n e r a l l a a s i s t e n c i a de l o s alumnos a c l a s e s es : 
2 1 . 1 A l t a , 
21 .2 adecuada, 
21.3 b a j a . 

22. La c a l i d a d de l a s t a reas presentadas por l o s alumnos es : 
22 .1 Muy buena, 
22 .2 buena, 
22.3 a c e p t a b l e , 
22.4 muy r e g u l a r , 
22.5 ma la . 



L^ ; ) T r t i c i p a c i 6 n de l o s alumnos en c l ase es : 
73 .1 Muy buBna, 
73.7 adecuada, 
7T>,3 poca, 
73.4 muy poca, ' 
23.5 n inguna . 

24. 5s ofactúan evaluaciones periódicos de los resultados y los programas en el 
Instituto: 
2 4 . 1 Siempre, 
74.2 muy pocas veces, 
24.3 no se hacen. 

25. E l ambiente g o n e r a l d e l t r a b a j o es : 
75.1 Muy bueno, 
25.2 b ' jnno, 
25.3 r e g u l a r , 
25.4 m i l o . • 

126. á i o n t e us ted s a t i s f a c c i ó n en e l t r a b a j o que r e a l i z a : 
26 .1 S i , 

I 76.7 no. 

I 27.' Ecnnomicanente hablando us ted se' s i e n t e : 
27 .1 muy s a t i s f e c h o , 
27 .2 conforme, 
27.3 i n s a t i s f e c h o . 

21. I nd ique e l grado o c a t e g o r í a sn e l e s c a l a f ó n docente en o l c u a l se encuen t ra 
us ted a s i m i l a d o . 

29. En forma g e n e r a l y de acuerdo a lo que us ted d i a r i a m e n t e v i v e a sus e x p e r i e n -
c i a s como p r o f e s o r d e l i n s t i t u t o , puede d e c i r s e que l a c a l i d a d de l a enserian, 
za en es te i n s t i t u t o es : 
79 .1 Muy a l t a , 
79.2 adecuada, 
79.3 d e f i c i e n t e , 
29.4 mala, 
29.5 muy ma la . 

30. Ind ique a lgunas razones que i n f l u y e n en l o con tes tado por us ted en e l punto 
a n t e r i o r : 

D o r su v a l i o s a co laborac ión - MUCHAS GRACIAS. 



FORMULARIO NAO 3 PARA RECTORES 

La s i g u i e n t e es una encuesta para d e t e r m i n a r l a c a l i d a d de l a enseñanza en l o s 
I n s t i t u t o s Técn icos A g r í c o l a s de A n t i o - j u i a : Sus respues tas y conceptos son de 
g ran i m p o r t a n c i a para n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n , l e pedimos su c o l a b o r a c i ó n en es -
t e s e n t i d o , con tes tando con s i n c e r i d a d y c l a r i d a d l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 

Mar íue con un j _X _la respues ta co r r -pc ta . 

1 . V ive us ted en es te m u n i c i p i o desde: 
1 . 1 Siempre, 
1 . 2 de 1 a 4 anos, 
1 .3 de 5 a 9 años, 
1 . 4 de 10 a 14 años, 
1 .5 de 15 a 20 años . 

2 . E l ú l t i m o t i t u l o académico Fué: 
2 . 1 tíachiller, 
2 . 2 n o r m a l i s t a , 
2 .3 t e c n o l o g o , 
2 .4 l i c e n c i a d o , 
2 . 5 m á s t e r , 
2 . 6 o t r a c a r r e r a ? CuSl? 

3 . ¿u t iempo de s e r v i c i o docende es de? 
3 . 1 Menos de dos años, 
3.2 de 2 a 5 años, 
3 .3 de 5 a 8 años, 
3 .4 más de B años . 

4 . A s i s t e us ted a c u r s i l l o s de c a p a c i t a c i ó n : 
4 . 1 MUChas veces, 
4 . 2 pocas veces, 
4 .3 no a s i s t o . 

5 . La p l a n e a c i ó n de l c o l e q i o se hace: 
5 . 1 Anua l , 
5 . 2 s e m e s t r a l , 
5 . 3 por p e r i ó d o s , 
5 . 4 no se h i c e . 

6 . E x i s t e en e l I n s t i t u t o un c a l e n d a r i o anua l de a c t i v i d a d e s : 
6 . 1 S i , 
6 . 2 no . 

7 . Cumple e l i n s t i t u t o can a lgunas a c t i v i d a d e s de p r o y e c c i ó n a l a comunidad: 
7 . 1 S í , 
7 . 2 no . 

8 . En caso de c o n t e s t a r a f i r m a t i v a m e n t e , cua les son d i chas a c t i v i d a d e s ? 

9 . Cons idera us ted que l a p l a n t a f í j i c a d e l p l a n t e l es : 
9 . 1 Muy Dueña, 
9 . 2 buena, 
9 . 3 adecuada, 
9 . 4 d e f i c i e n t e . 

10. La d o t a c i ó n de ayudas e d u c a t i v a s con que cuenta e l i n s t i t u t o es : 
1E.1 Abundante, 
10 .2 adecuada, 
10 .3 escasa, 
10 .4 muy escasa. 

11. E l p resupues to d r l A n s c i t u t o e s : 



1 1 . 1 S u f i c i e n t e , 
11 .2 escaso, 
11.3 muy escaso. 

12. Las a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s d e s a r r n l l a d a s en e l i n s t i t u t o por l o s alu-nnos son: 
12 .1 Muchas, 
12 .2 s u f i c i e n t e s , 
12 .3 escasas, 
12.4 muy escasas, 
12 . ^ nn se cumple. 

13 . Las actividades c u l t u r a l e s que se cumplen en e l Instituto son: 
1 3 . 1 Muchas, 
13 ;2 adecuadas, 
13.3 escasas, 
13.4 muy escasas, 
13 .5 no se cumplen. 

1¿. Cuenta el colegio con algunos servicios de bienestar estudiantil? 
1 4 . 1 S J 
14 .2 no. 

15 . En caso a f i r m a t i v o d e c i r cua les? 

— — 

16 . En su r.nncepto l a do tac ión de i n s t a l a c i o n e s para l a s p r á c t i c a s agropecuarias i 
1 6 . 1 Abundante, 
16 .2 s u f i c i e n t e , 
16.3 escasa, 
16 .4 muy escasa. 

17 . L a dese rc i ón e s t u d i a n t i l en e l I n s t i t u t o es: 
1 7 . 1 40JL 
17 .2 205? 
17.̂ 5 IQjf. 

I B . La d o t a c i ó n pn cuanto a semovientes es: 
1 8 . 1 Abundante, 
18 .2 s u f i c i e n t e , 
I B . 3 escasa, 
18 .4 muy escasa. 

19. C1 ausent ismo e s t u d i a n t i l en e l i n s t i t u t o es : 
1 9 . 1 407Í, 
19 .2 2Q%, 
19.3 10%. 

20. E l Í n d i c e de r e t e n c i ó n de l o s I n s t i t u t o s es en promedio: 
20.1 áOft, 
20.2 20%, 
20.3 10%. 

21 . La m o r t a l i d a d académica es: 
2 1 . 1 40/S, 
21.2 20$, 
21.3 105S. 

22 . En forma genera] y de acuerdo a Jo que J s t t d v i v e d ia r i amen te en sus esperian^ 
como Rector d e l I n s t i t u t o , puede d e c i r s e que l a c a l i d a d de l a enseñanza es: 
2 2 . 1 Muy a l t a , 
22 .2 adec-ada, 
22 .3 d e f i c i e n t e , 
22.4 mala , 
22.5 muy mala . 

23 . I nd ique a lgunas razones que i n f l u y e n en l o con tes tado en e l (5unto anter io r por 

Por su ca ldosa c o l a b o r a c i ó n MUCHAS GRACIA: 
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FORMULARIO Nro . 4 

son : fuía de o b s e r v a c i ó n d e l c o l e g i o . 

s i g u i e n t e f o r m u l a r i o gu ia de o b s e r v a c i ó n será d i l i g e n c i a d o tomando como r e f e r e n c i a 
p rop ia o b s e r v a c i ó n en l a s v i s i t a s que r e a l i z a r e a cada uno de l o s i n s t i t u t o s , e l 

rametro e v a l u a t i v o donde f i j o mis c r i t e r i o s de e x c e l e n t e , muy bueno, bueno, r e g u l a r , 
e f i c i e n t e , muy d e f i c i e n t e aparece a l f i n a l d e l c u e s t i o n a r i o . 

, Nombre d e l I n s t i t u t o , 

2, Ub i cac ión g e o g r á f i c a d e l i n s t i t u t o , 

i, Aspecto l e g a l , 

Fecha de f u n d a c i ó n , 

5, T o t a l dealumnos m a t r i c u l a d o s , 

ó« Alumnos m a t r i c u l a d o s por c u r s o , 

7, T o t a l de p e r s o n a l docen te , 

3. Número y d e s c r i p c i ó n de o t r o s empleados, 

[ \ ias es Estado g e n e r a l de l a p l a n t a f i s i c a d e l i n s t i t u t o ( a u l a s , o f i c i n a s , s e r v i c i o s , 
comedor) 
9 . 1 E x c e l e n t e , 
9 . 2 muy bueno, 
9 . 3 bueno, 
9 . 4 d e f i c i e n t e , 
9 . 5 muy d e f i c i e n t e . 

10. Qué t i p o de e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s e x i s t e n en e l I n s t i t u t o : 

ILl. Qué t i p o de e x p l o t a c i o n e s p e c u a r i a s e x i s t e n en e l I n s t i t u t o : 

;ri enci, 

12. E l es tado g e n e r a l de l o s c u l t i v o s e s : 
1 2 . 1 Exce len te 
12 .2 muy oueno. 
12 .3 bueno, 
12 .4 d e f i c i e n t e , 
12 .5 muy d e f i c i e n t e . 

13. El es tado g e n e r a l de l a s e x p l o t a c i o n e s p e c u a r i a s es : 
1 3 . 1 E x c e l e n t e . 
1 3 . 2 muy bueno. 
13 .3 dueño. 
13 .4 d e f i c i e n t e . 
13 .5 muy d e f i c i e n t e . 

i r por 15. = J 
Las maqu ina r i as y h e r r a m i e n t a s promedio en r e l a c i ó n con e l número de alumnos 
qúie p r a c t i c a n en e l i n s t i t u t o es ; 
14 . 1 abundante , 
14 .2 s u f i c i e n t e , 
16 .3 poco, 
14 .4 muy poco. 

E l número de an ima les promedio con r e l a c i ó n a l número de alumnos que p r a c t i c a n 
en e l i n s t i t u t o es ; 
1 5 . 1 abundante , 
15 .2 s u f i c i e n t e , 
15 .3 poca, 
15.4 muy poca. 



16 . E l uso que l o s alumnos hacen de l a s i n s t a l a c i o n e s y equ ipos en l a g r a n u j a es: 
1 6 . 1 Mucha, 
16 .2 s u f i c i e n t e , 
16 .3 poca , 
16.4 muy poca. 

17. 

10. 

El número de horas ded icadas en l a g r a n j a a l a s p r á c t i c a s a g r o p e c u a r i a s sema 
na lmente es ; 
1 7 . 1 de 1 a 3 h o r a s , 
17 .2 de 3 a 5 h o r a s , 
17 .3 de 5 a 8 h o r a s , 
17 .4 de 0 a 12 h o r a s , 
17 .5 mas de doce h o r a s . 

19 . 

E l número de p r o f e s o r e s encargados de d i c t a r l a s m a t e r i a s a g r o p e c u a r i a s es; 
1 8 . 1 a l t o , 
18 .2 r e g u l a r , 
18 .3 b a j o , 

E x i s t e n a lgunas e n t i d a d e s d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o como e l ICA, SENA, s e c r e t a r i a 
de a g r i c u l t u r a que p r e s t a n a s e s o r í a y a s i s t e n c i a t é c n i c a a l A n s t i t u t o ? 
1 9 . 1 S I . 
19 .2 No. 

20 . En caso a f i r m a t i v o d iga cua les? 

21 . De acuerdo a l o a n t e r i o r l a c a l i d a d de l a enseñanza en l o s ITAS en mi concepto 
es t 
2 1 . 1 E x c e l e n t e , 
21 .2 buena, 
21 .3 a c e p t a b l e , 
21 .4 d e f i c i e n t e , 
21 .5 muy d e f i c i e n t e . 

OBSERVACIONES : 
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CU'AOIIO NltO. f f 

SUROESTE - VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGRICUI.A - PARTICIPACION RELATIVA KN PRODUCCION DE CADA PRODUCTO 

RESPECTO AL T O T A L DEPARTAMENTAL - PARTICIPACION DKL VOLUMEN T O T A L PRODUCIDO EN LA REGION 

RESPECTO AL, TOTAL DEL DEPA RTA MENTO. 1.970 - 1 .070. (En lonrl.dn/») 

| 

P R O D U C T O S 
A K O S Var.T. Incre-

P R O D U C T O S 
1 0 7 0 107 1 1 0 7 2 107 3 107 4 1 9.7 5 " 1 9 7 0 

1970-
1070 

mento 
A n. 

C«nl . r. Pnnt % Cftnl C'nnt r- C'nnt. r„ Cnnl. r. Cant. T. 

C A F E 44.827.G 40.8 4 6 . 0 0 5 . 0 40.11 4 8 . 4 0 5 . 0 40.0 4 8 . 4 0 5 , 0 40.n !>3.4!>3.2 49.11 56, 622 .0 50 .0 01 ,384 .6 50 .3 30 .0 0.2 

CACAO 03. 6 7 .1 ns.2 7. 1 116.4 7 .3 111.5 7 .4 1C0.0 7.5 148.5 0 .0 157.7 0.1 08.5 11.4 

j FIQUE 2 . 8 0 7 . 2 24.2 3 . 1 0 0 . 4 24.2 3 .155 .2 23 .0 3 . 0 9 4 . 3 21.0 2 .5C7 .3 20.6 2 . 2 4 3 . 3 17.0 1 .077 .9 15.3 (42.3) ( ,7.0) 

1 FRIJOL ! 367.4 4 .1 354.0 4. 1 203 .0 3. 1 226 .7 2 .1 110.0 1.2 201.1 1.4 277 .0 1.5 (24.6) ( < . l ) 

FRUTAS 1 .889 .5 13.5 1. OfiO.0 13,5 1 .409 .0 11.7 2 . 3 4 8 . 3 10. 6 2 . 1 1 8 . 3 0.1 2 .380 .2 11.3 2 . 0 3 1 . 5 13.5 55.0 0.2 

HURTA LIZAS 130.3 0.6 117,0 0. G 104.0 0.4 14.0 0.2 4 1.3 0.2 04.G 0 .3 200'. 6 0 . 6 50 .0 8 .4 

MM7. 330.0 0.4 3C2.2 0 .1 424.0 0 .5 415.3 0 .5 577.4 0.0 4 14.8 0.4 470.7 0 .3 30.8 0 .5 

PANELA 45.4115.0 23 .5 2 8 , 7 0 9 . 5 1-1.7 41 .101 .4 14.5 3 9 . 7 4 1 . 0 14.2 40 .206 .0 14.0 10.B02.8 17.2 2 3 , 5 2 9 . 3 2 0 .4 (40.3) (0 .0 ) 

PLATANO 130.296,3 54.2 1.10.714.1 54 .2 137.401.0 .13.fi 137.129.n 53 .0 167.4 ¡0 .6 «3 .2 175.740.1 53.3 ion;o28.7 58.8 43.5 7 .2 

YUCA 00 .477 ,5 40. 0 70. 120.11 40.!» n i . o i n . T 46. 1 0 1. 7'ífi. 0 51.3 101.7115.5 55.3 77.0 10.3 40 .0 41 .202 .2 40.0 (40.7) (G.8) 

PAPA 2.000.0 2.0 l . r .52 ,0 2.0 I . 0 0 4 . 0 2.0 2. 130.0 2 .0 2.319,0 2.0 2 . 5 0 0 . 0 2 . 0 2 . 7 0 0 . 0 2 . 0 35 .0 3 .4 

T O T A L UEGIO-
NAL 

306 .023 .3 24.7 202 .142 .0 2 3 .6 315 .581 .7 24 .3 32 6.4 13.3 25 .6 370.0311.5 24 .3 337 .090 .7 23 ,7 334.469.2 20.0 0 .0 I . fi 

TI »TAI. 1111« 
PARTA MENTA1 1243.250,0 • 1220,2 70.0 - 12U0, IOB.O - 1.2 09. 1.11.0 

1 
1 .520.558.0 - 1. 424 .342 ,0 * raoo.804.0 

« 

2 0.5 4 . 0 

FUENTE 1 í ólculus .DAI ' , IMvlalón de l ' lnnrurlón (¡ lolml. ron linxe en: DWMón <l<> InviMlijuelnnrii l'HinilintlrnM, Sccre ln i fn de Agricultura y Federación NaelnA 

nal de C í f o l c r o « . 



C U A D R O No . m 3 

R E G I O N S U R O E S T E - D E P A R T A M E N T O D E A N T I O Q U I A 

P O B L A C I O N V A C U N A E S T I M A D A 

A r e a de estudio 
1970 (1) 

No. de 
cabe za s 

. * 

1970 (2) 

No . de 

c abe za s 

Variación % 
1970-1976 

SUBREGION A 43 .244 2 0 . 3 C0 .550 2 3 . 9 5 3 . 9 

Amaga 
Angelópol ls 
Predoni a 
Tit ir ibí 
Venecia 

3 . 3 0 5 

3 . 1 1 0 

13 .248 

11 .114 

12 .467 

1.6 
1 . 5 

6.2 
5 . 2 

5 . 8 

3 . 0 0 0 

3 . 5 5 0 

22.800 
16.000 
20.OOO 

1 . 3 

1 . 3 

8.2 
5 . 8 

7 . 3 

8 . 9 

1 4 . 2 

72 .1 

4 3 . 9 

6 5 . 2 

S U B R E G I O N B 83 . 538 3 9 . 2 106 .150 3 8 . 9 2 9 . 5 

A n d e s 

B e t a n l a 

Bol i v a r 

J a r d í n 

J e r l c ó 

P u e b l o r r l c o 

S a l g a r 

T a r s o 

S U B R E G I O N C . 

7 . 817 

4 . 0 7 8 

8.111 
6 . 5 7 8 

18 .859 

5 . 009 

17 .233 

15 .873 

3 . 7 

1 . 9 

3 . 8 

3 . 1 

8 . 8 
2 . 3 

8.2 
7 . 4 

9 . 000 

5 . 000 

11 .300 

7 . 300 

26.000 
6. 750 

22 . B00 

19 .200 

3 . 5 

1 .8 
4 . 1 

2 .6 
9 . 4 

2 . 4 

8.2 
• 6 . 9 

2 5 . 4 

2 2 . 6 
3 9 . 3 

1 1 . 0 
3 7 . 9 

3 4 . 8 

3 2 . 4 

21 .0 

86 .368 4 0 . 5 103 .250 37 .2 19 . 6 

B e t u l l a 

C a l c e d o 

C o n c o r d i a 

U r r a o 

9 . 053 

3 . 3 9 6 

15 .956 

57 .973 

4 . 2 

1 .6 
7 . 5 

27 .2 

13 .000 

5 . 7 0 0 

22 . 850 

61 . 700 

4 . 7 

2 . 1 
8.2 

22.2 

4 3 . 6 

6 8 . 3 

4 3 . 2 

6 . 4 

R E G I O N 213 .150 13 . 9 277 .B50 12.2 3 0 . 4 • 

D E P A R T A M E N T O 1 . 5 8 4 . 2 8 0 2 . 2 8 4 . 2 6 0 49 . 1 

P U E N T E : (1) Censo A g r o p e c u a r i o de Ant loqu ln 1971. 

(2) A n u a r i o E s t a d í s t i c o de An t l oqu le . E s t i m a c i ó n de la p ob l a c i ó n b o v i n a . 



CUADRO NRO. V 4 

SUROESTE - PRINCIPALES RAZAS - ACTIVIDAD DOMINANTE - PASTOS MAS COMUNES I 
\ 

«1 

SUBREGIONES RAZAS ACTIVIDADES PASTOS 

SUBREGION A . Cruzado - Cebú Levante - ceba - cría 

» 

Puntero - Micay - Yaragua 
Grama - Imperial - kikuyo 

SUBREGION B. Cruzado - Cebú - Bon 
Pardo suizo -Holstein 

' r < 

Levante - ceba 
cria - leche 

kikuyo - Micay - Puntero -
Yaragua - Elefante. 

SUBREGION C. 

« 

Cruzado - Cebú - Hols-
te in. 

Levante - ceba -
cria - leche 

Puntero - Micay i - Gra-
ma - Imperial - Yaragua. 

FUENTE : Información recopilada en la región. 



CJJADRO NRO. m s 

REGION MAGDALENA - DEPARTAMENTO DE A N T I O Q U I A 

VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION * 
1970 - 1976. 

PRODUCTOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 '1976 
i 
Var iac. Incremento 
.. % Anual 

j 

Arroz 9.417 11 .570 15.959 10.844 12.840 7.694 6.200 -34 - 5 . 7 
Maíz 56.967 46.526 28.200 20.924 25.935 27.095 27.035 -53 - 8 . 8 
Plátano 10.283 5.157 - - - 3.300 13.594 32 5 .3 
Vuca 6.799 8.579 7.042 1.790 9.200 1.620 4.032 -40 - 6 . 7 
Cacao 354 211 289 121 277 293 312 -12 - 2 . 0 
Frutales 1 .825 1 .604 1.157 1.326 1.158 1.260 1.742 - 5 - 1 . 0 

TOTALES 85.645 73.647 52.647 35.005 49.410 41.262 52.915 -38 -6.4 

1 ' 
Ton-lodas. 

FUENTE : DAP. Datos obtenidos con base en Información suministrada por la Secretaría de Agr icul tura. 
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KGION MAGOÀLENA • DMMNJO Ce ANTtOQUIA 

ESTiMACION DE LA P08LACI0N BOVINA, 

M i 
( 

MW Di (MUOIO 

SUftiEC-ION A. 

Coucoll 
Meteo 

Nolo Imi« 
imf 

SlJBRFGION 1, 

Itolo Non 
Futili lilgii'o 
Sw %il(5oniM 

RCIOH 
OtPARfAMCNTO 

No, « 1 
Cokioi Pjptollij, 

HIJ, 

17,SD 
?4.noo 
97.000 
11.1 

75.000 

l'I», Iti 

U 

3.7 

13,3 

No, ì % 
CotiIOI Dtpljl Rag. 

h t 

31,f 

47,J 

73, 

163.500 

71,003 
55,000 

174,330 

33,700 

1157,(100 

7.6 

5,7 

5y 

<3,7 

73, i 

100 

75,500 
16,i 

15,001 

7.6 

5,7 

6?,000 
30,Ì 
26.400 

7*192.450 
10 

5,3 
5,5 
37,5 
6,7 

Ho. • * i; 
Cobol Qtplol ina. 

7,6 

7I.SM 

iiJ'vi I I 
43.0 

73,6 
15, < 
9.0 

177,561 

70,000. 
30,770 
76,iti 

5,5 

54.9 

No, % 1 
OWJOI Dfpìol DCJ, 

170,750 

Vi 75,'5' 

41,1 M 

71.0) 

2*716.709100 

76,W 

7,6 57,0 

9.6 
5,: 
37.6 

6 , 1 

43,0 

73.7 
10,3 
9,0 

5.7 

I H 

No,, Ìi 
Colui« Diplol Ifj, 

177,500 

m 
76,91] 
95,10 
18,50 

130,91 (5,7 

31,4« 
77.75' 

m 
rm 

7,6 

9,5 
5,? 
37,4 

9,0 

i,jì 
1.51 I.» 

1.3% 
l,ft 
1,7* 
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CUADRO No.7 

REGION MAGDALENA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

USO ACTUAL DEL SUELO 
(hectáreas) 

Uso Actual Subregión A.. Subregión B. Total región Total Dopar lamento 

Total 30G.196 % 169.706 % 475.902 
* 

% 5 .915 .922 % 

Agricultura 78.105 25 13.684 8 . 91.789 19 1 .090 .239 18 

Ganadería 164.886 i 54 91.440 54 256.326 54 2 . 2 5 6 . 4 7 7 38 

Rosques 63.205 21 64.582 38 127.787 27 2 . 5 6 9 . 2 0 6 44 

FUENTE i Datos obtenidos con base en información suministrada por la Secretaria de Agricultura y 
el Instituto Agustín Codazz i . 
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CUADRO No. 8 

REGION MAGDALENA - DEPARTAMENTO DE A NT IO QUIA 
! ' 

USO POTENCIAL 
(hectáreas) 

Mejor capacidad 
de uso Subregión A . 

M a g d a 1 e n a 
Subregión B. T o t a l o> 10 1 

Departamento 
T o t a l 1 % 

Cultivos l impios 77.G02 30.155 107.757 22 1 .142 .033 19 

Cultivos permanentes 51.532 24 .510 76.042 16 1 .190 .369 20 

Ganadería 110.951 55.527 166.478 35 1. 178.269 20 

Reforestac ión 1 r H 1 8. 689 8. 689 2 379.246 6 

Protecc ión a la 66.200 51.609 117.809 25 2 . 135.478 35 
vegetación 

T O T A L 306.285 
» <t\ . ' ' i 

170.4Ü0 476.775 100 6.02 5 .3 95 100 

FUENTE : Datos obtenidos con base en información de la Secretaría de Agricultura y el 
Instituto Agustín Codazz i . 

'ri 



CUADRO NRO. ^ 

U S O A C T U A L Y P O T E N C I A L D a SUELO EN 1 . 9 7 5 

(H«el6'*oi) 

MUNICIPIOS 
i Uio Actual U » Po'*nclal 

MUNICIPIOS 
Total 
Um Ac-
tual 

* 
Agr icul-
tura * 

Gonode-
rto % 

Boujut» 
<x 

Total Uvo 
Pet wc loí * 

Cult lvoi 
limpio! % 

tul l í»«» 
permontn 
I t l . 

% 
— 

Ganod»-
rta % 

Refor«-
loclón * 

Botquw 
% 

TOTAL SUBREGION A . 69.994 
, i 

100 33.235 47.5 74.666 35.2 12.093 17.3 69.98? 100 14.078 70.1 45.477 64.9 1.596 7.3 6.318 9.0 2.563 3.7 

Amog6 8.398 100 5.348 63.7 1.584 18.9 1.466 17.4 8.398 100 7.777 77.1 5.557 66.1 _ _ 569 6.8 
A^ j» l4po l l i 8.599 100 3.177 36.4 4.065 47.3 1 .407 16.3 8.599 100 1 .81C 71.0 3.394 39.5 - - 3.395 39.5 - -

Frtdonio 74 .700 100 11.093 44.9 9.707 39.3 3.900 15.3 74.697 100 6.548 26.5 15.904 « i . 4 - - 935 3.8 1.310 5.3 
Tit ir ibí 14.198 100 7.973 53.8 3.169 77 .3 i 3.106 71.9 14.189 100 ?.MC 18.3 9.514 60.0 1.596 11.7 1.419 10.0 - -

V»n«clo 14.099 100 5.744 40.7 6.141 43.6 7.214 15.7 14.099 100 761 5.5 12.06J BS 6 
I 

- - - - 1.253 8.9 

TOTAL SUBREGION B. 199.093 100 70.687 35.5 75.978 38.1 52.483 76.4 199.074 ICO - - 104.650 52.6 1.599 0.8 73.214 11.6 69.611 35.0 

And«i 44.400 100 13.867 31.7 9.905 22.3 20.628 46.5 44.395 100 19.713 44.1 
é 

1.763 4.0 77.919 31. i 
Bátanlo 19.799 100 8.518 43.0 4.160 71.0 7.171 19.797 100 - 12.413 Í7 .7 - - - - 7.379 37.3 
Bolívar 78.199 100 5.744 20.4 16.442 56.3 6.013 71.3 28.182 100 - 11.709 41.5 - - - - 16.473 58.5 
Jardín 77.398 100 7.775 34.5 9.706 43.3 4.967 72.2 72'. 397 100 - 1 2 . 2 r 54.5 - - 10.190 45.5 - - , 
J«rlc6 19.30C 100 8.177 47.1 4.556 23.6 6.672 34.3 19.797 100 - 16.280 8-Í.4 - - 3.009 15.6 - -
Putblorrleo 11.300 100 8.370 73.6 7.990 26.4 - - 11.308 100 - 9.393 83.1 - - 1.915 16.9 - -

Solpor 4) .798 100 11.093 76.5 23.573 56.4 7.137 17.1 41.790 100 - 17.359 41.5 1.599 3.0 - - 72.840 54.7 
Torio 11.699 100 7.793 61.3 4.606- -38.7 - - 11.900 100 - 5.553 46.7 - - 6.347 53.3 - -

TOTAL SUBREGION C. 466.905 100 43.447 9.3 78.318 16.8 345.145 73.4 466.890 too 4.837 1.0 50.034 10.7 53.046 11.4 6.609 1.4 352.284 73.5 

8«tul la 25.199 100 13.074 51.9 12.084 47.9 41 0.2 75.195 100 7.318 9.7 I I .902 ^7.3 464 1.8 1.391 5.5 9.120 34.7 
Calcedo 77.096 100 3.565 U . l 14.659 66.3 3.874 17.6 22.098 100 - - 7.870 35.6 7.416 33.6 5.798 24.0 1.514 M 
Concordia 73.109 100 16.700 72.3 6.409 77.7 - - 73.098 100 2.519 10.9 20.159 87.3 - . - - 420 1.8 
Utroo 396.499 100 10.103 2.5 45.166 11.4 341.730 86.1 196.499 100 - 10.103 7.5 49 .1M 11.4 - - 341.230 M . l 

TOTAL REGION 735.992 100 147.359 20.0 178.917 74.3 409.771 55.7 735.946 100 18.915 2.6 200.111 77.2 56.241 7.6 36.221 4>9 424.-458 37.7 

'! I K 1 
FUENTE i S«r«lafto d» Agrlculluro y Fonwnlo. •H 1', 



CUADRO NRO. JO 
SUROESTE - R A N G O S EN LOS DIFERENTES TIPOS DE E X P L C T A C I O N . 1 . 9 7 8 . 

(Hectáreas ) . " * 

M U N I C I P I O Y SUB-
REGIONES 

Subfami l iar 

T i p o s d e Ex p 1 o t a c i ó rt — — .* . v-M U N I C I P I O Y SUB-
REGIONES 

Subfami l iar Fami l iar M u l t i f a m i l i a r M e -
d i o . 

M u l t i f a m i l i a r G r a n -
d e . 

SUBREGION A . 
i 

Fredonlo 0 a 5 hós 5 - 3 0 hós 30 - 150 hós 150 y mós 
T i t i r i b í 0 a 5 hás 5 - 40 hás 40 - 200 bós 200 y mós 

SUBREGION B. 
- • 

Andes 0 o 4 hás 4 -a 30 hás 30 a 100 hós 100 y mós 
Bol ívar 0 o 4 Has n 4 o 30 hós ' 30 a 150 hás 150 y más 
Jard ín 0 o 5 hós 5 a 40 hás 40 a 200 hás 200 y mes 
Je r i có 0 a 5 hás 5 o 40 hás 40 a 200 hás 200 y más 
Pueblor r lco 0 a 5 hós 5 a 40 hós 40 a 200 hós 2G0 y más 
Salgar 0 a 5 hás 5 a 30 hós 40 o 150 hás 150 y más 

SUBREGION C." • 

Ca icedo 0 a 5 hós 5 a 50 hás 50 a 200 hás 200 y mós 
Urrao 0 a 5 hás 5 a 50 hás 50 a 150 hás 150 y más 
Concord ia 0 a 5 hás ' '5 a 40 hás 40 a 150 hás 150 y mós 
Betu l ia 0 a 5 hós 5 a 40 hás 40 a 200 hós 200 y más 

FUENTE : Dctcs recop: ledos en el área de estudio. 



CU/M)4O " ' I i 

r m 

MUNICIPIOS V 
S'JBHEÜIONES 

Menorca d 
A lle.-lúr<*p 

e 
m 

í>» t . ÌC 

t l c c lárcA . 
> l i . 1 : j 

ICO I t M I a m a \ 
1—'.•] mm 
t me i . . 

No. NO. T. No. T» No. N » . | M 
SUDRECION A.' 5 .014 

1.252 

77.2 

84.G 

1 .210 

190 

18. 5 

12.8 

179 

32 

2 . 8 B9 1.4 6.492 

1 .480 

— — I 
100.& 

AMAGA 

5 .014 

1.252 

77.2 

84.G 

1 .210 

190 

18. 5 

12.8 

179 

32 6 0 . 4 

6.492 

1 .480 100.0 

A NGELOPOLI5 506 6 9 . 5 182 2 3 . 1 5 7 3 . 7 9 1.3 724 100 .0 

FREDONIA 1.793 70 .2 478 2 0 . 3 47 2 . 0 SS 1.5 2 . Í 5 9 100.0 

TITIRIBI 822 711.0 162 15 .6 38 v 7 19 1 . 7 1 .041 100 .0 

VENECIA 636 7 1 . 6 198 2 2 . 3 35 

i 

3 . 8 19 2 . 2 388 100 .0 

SUDRECION* B . 8.305 5 8 . 7 3 .791 35 .3 525 4 . 9 123 1 .1 10.744 100 .0 

A NDES 1.415 39 .8 836 35 .3 í oe 4 . 5 11 0 . 4 2 . 3 6 0 100 .0 

B E T A NIA 1.067 38 .3 654 30 .3 01 3 .4 12 o . o 1.704 100 .0 

BOLIVAR 785 53 .3 590 40.2* 70 5 . 3 15 1 .0 1.4G8 100 .0 

JARDIN 620 5 9 . 3 368 34 .9 49 ' 4 . 6 12 1 .2 1.035 100.0 

JERICO 577 3 8 . 1 109 31 .7 71 7 . 3 19 1 . 9 970 100.0 

PUEBLORRICO 927 7 2 . 0 341 2 6 . 3 17 1 .3 3 0 .2 1.288 100.0 

SALGAR 354 47.7 502 42 .8 91 7 . 3 26 2 . 2 1.173 100 .0 

T A R S O 354 5 6 . 9 , 191 30 .7^ _ . S 
52 v 8 . 4 > 25 w x 62? 100.0 

"SUDRECION C . 3 .510 53.2 2 . 3 5 0 35 .7 594 9 . 0 140 2 . 1 6 .600 100.0 

BETULIA 506 5 5 . 5 32 0 35 .7 60 6. G 20 2 . 2 912 100 .0 

CAICEDO 620 7 1 . 9 226 2 5 . 9 16 1 .8 3 0 . 4 871 100 .0 

CONCORDIA 972 68 .0 397 2 7 . 8 41 2 . 9 19 1 .3 1.42 9 100.0 

UR11AO 1.400 41 .5 1.407 41 .5 477 14. 1 98 2 . 9 3 .388 100.0 

T O T A L REGIONAL 14.829 62 .3 7 .357 3 0 . 9 1.290 5 . 4 352 1.4 2 3 . 6 3 0 100 .0 

FUENTE s DANE. Censo Agropecuario 1370. Cifra* preliminares . Tomado de DANE. Panorama t'ats-dlsllco de Anltoqula. 

NOTA : Resptcto «i «>.lmo ««-anee dei censo ee prenentan diferencias en el total de explotac ione» en lo> . .-MwnJcIploí de: Fredor.lo. Jcrlcó y Tarso: lfr'0. 936 y 1:104 explotación»* para cada uno res-pectivamente 



CUADRO NRO. i 2 

SUROESTE - FORMAS DE TENENCIA DE LAS EXPLOTACIONES EN NUMERO -Y HECTAREAS. 

(Porcentaje) 1. 974 - 1 .975 . 

J 

1 

REGIONES Propios Arrendamiento Aparcer ía 
» 

Colonato \ Otras F o r m a s 
1 

REGIONES 

No. Has, No. H a s . No. H a s . - N o . l ias . • No. • I I U 3 . 

Total Suroeste 78.1 90 .4 2 .2 0 .8 15.9 4 .6 « Q. 3 O.'l 3 .5 4 . 1 

Subregión A . 91.1 98.5 2 . 9 0 .1 1.2 0 . 1 0 .8 0 . 4 4 . 0 0 .9 

Subregión B . 63.5 8 7 . 6 ! l 1 1 .4 0. 1 31.5 9 .8 - - 3 .6 2 . 5 

Subregión C . 82 .6 
- , , 

88.5 2 . 5 1 .6 12.4 . 3 . 1 - - 2 .5 6 .8 

FUENTE : Secretar ía deAgricultura . Muestra agropecuaria 1974 - 1975. Datos para la región del Suroeste . 



^m^Mt&iHr 
iirmri. NIIM t» it»'m h wiini„,M4l4 

Ml) 

twill t 

{WOESTE ÔTAL 

En 
ProplcM 

I 
Ammiri 

a 
Colonato 

So 
Apifttrii 

Olm 
Fornii 

lli;o mil di 
«u lirai, 

lì; No, » No, 1 No, ? No, t 
1 
No, t No, ï 

AMAGA 1 Uli 1,111 11,1 Ü 4,4 1 9,1 111 11,1 11 U li 4,4 

ANGELOPOLtS ÜI II,1 11 U 1 9,1 
f 
1,1 

111 IU il 1,9 II U 

FRCDOKU Uli 1,111 tu ti 1,1 19 

9,1 
f 
1,1 101 11,1 111 11,1 111 U 

TIM Uli ill su 11 U II u 111 IU 1! 
» 

!,t lit 11,1 

VENECIA ill 
1,1 

129 19,1 ill IU 1 9,1 111 11,1 Ili IU 11 1,< 

SUB-TOTAL A. U9I un li,i IIS U 11 1,1 w 11,1 <11 1,1 4!, u 

ANDES UK UK iU lit U 19 M ill 11,1 111 1,1 Ill U 

BETAN1A UH 111 11,! 111 1,4 ! 9,1 111 IU 101 11,i 111 u 

liOLIVAl Ml! 110 1 11,1 119 U 1 9,1 ill li,l 10 1,1 111 u 

JARDIht 1,911 1 Ii' 
su 11 1,1 I 9,1 11! 11,1 II u' H u 

JIÌIIIC0 Iii 111 in 11 1,1 1 9,1 lit 11,1 li U It 1,1 

PUMIUCO Uli ill 1 <i,i 11 l,i 1 9,1 130 
t 

<1,1 li U 111 10,1 

SALGAR 
t 

i f 
M iU 11 1,9 S 0,1 111 ' 11,1 111 11,1 19 1,1 

TAP,SO 
< 1 «, 
,154 

1 

ili 11 U Ï 0,1 111 <1,1 II U It !,l 

SIWTOTALU, J I 1,111 1,1!« 11,9 >11 U 11 9,1 I,til 11,1 Iti u 111 1,1 

BETULIA 
iìì 

111 ill 11.1 11 1,1 1 0,1 Hi 11,1 il u 10 1,1 

CAICEDO 111 111 11,1 It 1,1 « • 111 IU Iii tu , lit 1U 

CONCORDIA I,«5 ill IU 11 M (1 1,1 111 It,s 111 IU III IU 

UHHAO I 
1,111 1,111 EU 111 U 11 1,1 111 M Iti , 1,11 1 

f 
ill 1,1 

SUB-TOTAL C. 
1 

1,1(11 1,111 11,1 119 u 111 1,0 111 11,1 101 
1 

IM 111 IU 

TOTAL REGIONAL ¡1,111 11,111 ii,1 1,141 4,1 111 '0,9 Ï 9,111 11,1 USI U 1,111 
1 

1,1 

TOTAL DIMTAMENTAL 1 111,119 M il.l Uli 4,1 m M 24,111 IU 10,1t! U 11,fio U 

< ' 11>' I 

FUENTE I DANE. Ctnin Ajmppnmrln 4« IÛ7Û. V 



CUADRO NRO • 14 

REGION MAGDALENA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
• ' 

- NUMERO Y TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

1970 

I fi,«f ) C' .1 

AREA DE ESTUDIO NGmero de las 
explotaciones. 
Total, 

Subfamiliar 
(Menores de 
10 Has). % 

Familiar 
(Entre 10 y menos de 
100 Has). % 

i 
Mul t i fami l iar 

(Medio entre 
100 y menos de , 
500) % 

i 
Mul t i fami l iar 
Grcnde. 

(Mayores de 500 
Has). % 

SUBREGION A . 2.639 42.9 33.9 17.4 5 .8 

SUBREGION B. ¡ f 4 2 9 68.1 25.5 4 .6 1.8 

REGION 

á 

8.0Ó8 

úmv . 

59.9 28.2 8 .8 3 .1 

FUENTE: Cálculos DAP. 1970. DAÑE. Panorama Estadístico de Ant ioquia. Medel l ín, 1972. 



CUADRO NRO. m / £ ¡ 

' ' ! REGION SUROIiSTE - DEPARTAMENTO DE ANT IOQUIA • 

ESTIMACION DEL NUMERO DE EMPLEOS PERMANENTES REQUERIDOS EN LA PRODUCCION AGRICOLA Y 

PECUARIA. PARTICIPACION RELATIVA POR SUBSECTORES. M p f i É B F " 

ACTIVIDAD Empleos Permcnèntes % Empleos Permanentes % 

Café 50.454 67.6 59.372 75.8 

Otro Producto 19.938 26.7 13.390 . 17.1 
i 

Tofal Agrícola 70.392 94.3 72.762 . 92.9 

Pecuario 
1 

4.263 5 .7 5.559 7 .1 

TOTAL 
— < 

i S i 
774.655 100.0 78.321 100.0 

FUENTE: Gobernación de Ant ioquia. DAP. Cálculos realizados en la división de Planeación Global , con basa 
en el promedio de jornales necesarios por hectárea y produclo. 



CUADRO N r o . « i / ( 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

'DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FUERZA L A B O R A L 

1.973. 
-RTFC TTFC«, JT JMMM NA 

REGIONES FUERZA LABORAL 

URABA 
NORTE 
BAJO CAUCA 
NORDESTE 
MAGDALENA 
OCCIDENTE 
SUROESTE 
SUR 
ORIENTE 
CENTRAL 

DEPARTAMENTO 

4 . 4 
5 . 0 
2 . 5 
4 . 1 
2 . 7 
5 .2 
7 . 9 
2 . 0 

11.4 
54.8 

100.0 

FUENTE : Gobernación de Antioquia. DAP. División de Planeación 
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M A G D A L E N A A N T I O Q U E N O 
F O R M A S D E T E N E N C I A 

R E G I O N 

^15.7%: 

9.5 % 

-.17.3%:.". 

58.8 % 

4.4 % 

5.9% 

81.0% 

1 . 6 % 

0 . 8 % 

D E P A R T A M E N T O 

8.5 % 

7.0% 

. 16.3% 1 •. : 

I14. 2 %l 
m 

61.1 % 

a 2 % 

5.8 % 

i > 

73.5% 

N o D E E X P L O T A C I O N E S S U P E R F I C I E H A S . N 0 D E E X P L O T A C I O N E S S U P E R F I C I E H A S . 

8.068 618.283 I4e.689 3*682.799 
r u e w t e : d a ñ e . c e n s o n a c i o n a l a g r o p e c u a r i o a n t i 0 3 u i a - c 0 r d 0 & 1 i . 9 t 0 - l . t n 

En propieúod En cr r endom ien t o E n c o l o n o t o E r o p a r c e n a O t r o » t o r m o » Bojomcreds uno 

Gráfico N°JL f u e r t e • g o b e r n a c i g k de 5 n t i o o u i a . d . a . p f o f n x i 
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