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1.1 I n t r o d u c c i ó n . 

La composic ión misma del t r a b a j o en su t o t a l i d a d , 

Impide r e a l i z a r una d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a de cada 

reg i ón que por a lgunas s i m i l i t u d e s en aspec tos 

económicos, c u l t u r a l e s , g e o g r á f i c o s , e t c , se han 

agrupado en los denominados "CASER", s in-embargo 

todos y cada uno, merecen por lo menos ser v i sua-

l i z a do s para poder e s t a r en capac idad de compren-

der l as cond i c i ones en que se desenvue lve la edu-

cac i ón y la forma como ésta reacc iona f r e n t e a l os 

c ond i c i o n an t e s que el medio le o f r e c e . 

1.2 C a r a c t e r i z a c i ó n . 

Así pues, l a reg ión denominada F ron t i no es t á ub i ca-

da a l o cc i den te del depar tamen to , la i n t eg r an l o s 

mun i c i p i o s de F r o n t i n o , A b r i a q u í , Cañasgordas ,Dabe i-

ba, Peque, y Urami ta , conformando una s u p e r f i c i e to-

ta l de 4.455 k i l óme t ros cuadrados o sea un 7.0% del 

t o t a l de la s u p e r f i c i e del departamento , sobresa l en 

l os mun i c i p i o s de Dabeiba y F r on t i n o con s u p e r f i c i e s 

de 1.883 y 1.263 k i l óme t ro s cuadrados respec t ivamen-

t e ; en c o n t r a p o s i c i ó n , Uramita con 236 y A b r i a q u í con 

290 k i l óme t ros cuadrados , la pr imera de é s t a s , ú l t i m a 

en ser e r i g i d a mun i c i p i o razón por la cual no apare-

ce en o t ros e s t ud i o s soc ioeconómicos en forma a i s l a d a 

por ser componente y segregac ión de los m u n i c i p i o s de 

Cañasgordas , Dabeiba y F r o n t i n o . 

1 . 3 L o c a l i z a c i ó n . 

E s t e s e c t o r e s c o n o c i d o también como l a r e g i ó n " B " d e 

o c c i d e n t e t e n i e n d o en cuen ta l a r e o r g a n i z a c i ó n con tem-

p lada en la Ordenanza No . 41 de 1945 que s i g u i e n d o c r i -

t e r i o s f í s i c o s y económicos d i v i d i ó a l d e p a r t a m e n t o en 
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diez regiones n a t u r a l e s . 

Por estar localizado en la vertiente izquierda de 

la cordillera occidental limita con los CASER de 

A n t i o q u i a , A p a r t a d o , Andes y Yarumal. 

1.4 C l i m a t o l o g í a . 

La regi'ón cuenta con toda clase de c l i m a s , aún así 

predomina el clima c á l i d o , su temperatura oscila 

entre 15 y 28 grados c e n t í g r a d o s , su c a r a c t e r í s t i c a 

intertropical presenta climas i s o t é r m i c o s , d e t e r m i -

nados por la cordillera , el cañón del Cauca y los 

fenómenos m e t e r e o l ó g i c o s de la costa A t l á n t i c a y Pa-

c í f i c a . 

1.5 S u e l o s . 

Los pisos térmicos son de gran variabilidad existen 

páramos que sobrepasan los 2.000 metros con tempera-

turas entre 0 y 6 grados centígrados y donde la plu-

viosidad está por encima de los 2.000 m.m otras zonas 

menos frías se localizan entre 1.900 y 3.000 metros 

de altura donde la temperatura varía entre los 6 y 18 

grados c e n t í g r a d o s , y la conforma un 20% del área to-

tal de la región; sus suelos se aprovechan en culti-

vos y cría de g a n a d o . Otra área representa el 40% del 

área es templada su altura va de 900 a 1.900 metros 

ofrece temperaturas de 18 y 24 grados c e n t í g r a d o s , su 

característica es la humedad pues las p r e c i p i t a c i o n e s 

son superiores a los 4.000 m . m . aún a s í , c o n c e n t r a la 

mayor población donde se reflejan adelantos c u l t u r a l e s 

y s o c i o e c o n ó m i c o s . Entre 0 y 900 metros y con tempera-

turas que fluctúan entre 24 y 35 grados c e n t í g r a d o s ; se 

encuentra la zona cálida comprendiendo el 42% del área 



del CASER, su p o b l a c i ó n es c o n s i d e r a d a como mode-

rada . 

Dada la con fo rmac i ón de s u e l o s y c l i m a s la r e g i ó n 

produce p r i n c i p a l m e n t e c a f é , c a c a o , f r í j o l , caña , 

maíz y á r b o l e s f r u t a l e s ; la g a n a d e r í a se ded i c a a 

la c r í a y l e v a n t e de vacunos y en el .campo f o r e s -

ta l o f r e c e o r q u í d e a s , á r b o l e s y a r b u s t o s . 

1.6 H i d r o g r a f í a . 

La f ue r te p r e c i p i t a c i ó n p l u v i o m é t r i c a en la c o r d i -

l l e r a ha formado s i s t e m a s h i d r o g r á f i c o s ; e l r í o S u -

c i o y el M u r r í ; el p r imero de é s t o s se forma i n i -

c i a lmente por o t r o s dos c onoc i do s como el C a ñ a s g o r -

das que c ruza el m u n i c i p i o de su nombre y el H e r r a d u -

ra que r e c o r r e A b r i a q u í , en su t r a n s c u r s o r e c i b e n v a -

r i o s a f l u e n t e s , e n t r e o t r o s l o s r í o s Chuza, U r a m i t a , 

Urama, Pen i t ane s y o t r o s ; todas e s t a s aguas son d r e -

nadas en un t e r r i t o r i o ce rcano a l o s 900 k i l ó m e t r o s 

cuad rado s . 

2. SERV IC IOS DE APOYO A LA PRODUCCION: 

2 . 1 E n e r g í a ; 

La c o b e r t u r a del s e r v i c i o es r e g u l a r , dado que en mu-

chas á rea s r u r a l e s no se s u m i n i s t r a además de que no 

se cuenta con a s i s t e n c i a t é c n i c a adecuada dada la g ran 

e r o g a c i ó n que e l l o r epo r t a para l o s m u n i c i p i o s . 

2 .2 V í a s . 

La v í a más impo r t an te de e s t e CASER es la que comunica 

con la r e g i ó n de Urabá y a la cua l desembocan o t r a s 

i gua lmente s i g n i f i c a t i v a s para l a economía r e g i o n a l . E l 



k i l o m e t r a j e total en c a r r e t e r a s c o n s t r u i d a s es de 

384 k i l ó m e t r o s con t e r r e n o a f i r m a d o » con mal man-

t e n i m i e n t o , lo que presenta d i f i c u l t a d e s en el 

t r a n s p o r t e de carga y p a s a j e r o s hacia y d e s d e la 

regi ó n . 

3 . I N F R A E S T R U C T U R A S O C I A L : 

3.1 A c u e d u c t o . 

N i n g u n o de los m u n i c i p i o s c u e n t a con p l a n t a de 

t r a t a m i e n t o y se presentan d e f i c i e n c i a s en las 

redes de c a p t a c i ó n , c o n d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n del 

d e s a r e n a d o r y del tanque de d i s t r i b u c i ó n . 

3.2 A l c a n t a r i l l a d o . 

Con e x c e p c i ó n de Uramita que no p o s e e este servi-

cio los demás m u n i c i p i o s a d s c r i t o s al C A S E R de 

F r o n t i n o cuentan con un a c e p t a b l e s i s t e m a de al-

c a n t a r i l l a d o a nivel de la p o b l a c i ó n . 

3.3 C o m u n i c a c i o n e s . -

La p r e s t a c i ó n de e s t e s e r v i c i o c o r r e por c u e n t a 

de las Empresas D e p a r t a m e n t a l e s de A n t i o q u i a que 

p e r m i t e la c o m u n i c a c i ó n a larga d i s t a n c i a . 

La A d m i n i s t r a c i ó n Postal presta el s e r v i c i o de co-

r r e o , T E L E C O M presta s e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 

4 . A S P E C T O S E C O N O M I C O S : 

4.1 T e n e n c i a de la t i e r r a . 

T a m a ñ o de las e x p l o t a c i o n e s . 



- Exp l o t a c i o nes subfami1 i a r e s : De menos de 5 Has . 

- Exp l o t a c i ones f a m i l i a r e s : De 5 a menos de 50 Has. 

- Exp l o t a c i ones Muí t i f a m i 1 i a r e s : Entre 50 y 200 Has. 

- La e x p l o t a c i ó n en a r r i e n d o no parece ser s i g n i f i -

c a t i v a en la zona . 

- El Co lona to es poco común en la r e g i ó n . 

4 . 2 Usos del - suel o . 

Aprovechamiento de l a t i e r r a . 

Uso p o t e n c i a l del sue lo 

D i r i g i d o hace e l sec to r p e c u a r i o . 

Hay una a l t a p o t e n c i a l i d a d en la zona h ac i a a c t i v i -

dades f o r e s t a l e s . 

4 . 3 P r oducc i ó n . 

Subsec tor a g r í c o l a : Los p r i n c i p a l e s p roduc tos son 

e l f r í j o l , c a ña , ma í z , p a n e l a , pero tamb ién e x i s t e 

una c i e r t a d i v e r s i f i c a c i ó n hac i a la p r oducc i ó n de 

f r u t a l e s , c a f é , p l á t a n o , yuca y cacao. ' 

Mercadeo y c o m e r c i a l i z a c i ó n : La mayor p a r t e de la 

p roducc i ón de la reg i ón se c o m e r c i a l i z a en M e d e l l í n 

y en menor grado en Urabá . 

4 . 4 Subsec to r Pecua r i o : 

La a c t i v i d a d pecuar i a de la r eg i ón se c en t r a espe-

c i a l m e n t e en la c r í a y l e v an t e de vacunos y en me-

nor p r opo r c i ó n en la p roducc i ón de l e c h e . 

4 . 5 M iner ía 

Ex is ten yac im i en t o s a u r í f e r o s l o c a l i z a d o s en Fron-

t i n o en la cuenca h i d r o g r á f i c a del r í o La Herradura 

y e l r í o C a r a n t a . 



Ex is ten o t r os recursos m ineros : p l a t a , c o b r e . 

4 .6 S i l v i c u l t u r a » t a l a y c o r t e . 

Las c a r a c t e r í s t i c a s del sue lo y c l ima de la r e g i ó n 

hacen de e l l a una zona de e levada p o t e n c i a f o r e s t a l 

5. ASPECTOS SOCIALES: 

5 .1 S i t u a c i ó n demográ f i c a . 

Se cons i de ra a la pob l a c i ó n como s u j e t o a c t i v o ; e n 

los cambios demográf icos es t án en mutua i n t e r d e p e n -

denc i a con l o s n i v e l e s de v ida de la p o b l a c i ó n . 

5 .2 C rec im ien to n a t u r a l . 

Peral951-1964 y 1964 -1969 fue la s i g u i e n t e : 

Cabecera : Resto 

51-64 64-69 . 51-64 64-69 

27.52 40.2% 27.3% 35.9% 

t l a n t e r i o r hecho se presenta por una a l t a t asa de 

n a t a l i d a d r e g i s t r a d a en el ú l t i m o pe r í odo y un l e ve 

descenso en la tasa de m o r t a l i d a d . 

5 .3 Efec tos m i g r a t o r i o s . 

A p a r t i r de 1970 la reg ión ha exper imentado m i g r a c i o -

nes e s po r á d i c a s de los d i s t i n t o s m u n i c i p i o s h a c i a l a 

r eg i ón c e n t r a l e spec í f i c amen te a M e d e l l í n y de l a s 

á reas r u r a l e s a l a s cabeceras m u n i c i p a l e s . Las cau-

sas de los movimientos de pob l a c i ó n se v ienen o r i g i -

nando por f a l t a de t i e r r a para l a b r a r , t r a b a j o y ser-

v i c i o s . 



5.4 S i t u a c i ó n en sus n i v e l e s de v i d a . 

Empleo e i n g r e s o s . P r i n c i p a l m e n t e en a g r i c u l t u r a , 

g a n a d e r í a , m i n e r í a , comercio y s e r v i c i o s . 

5 .5 Sa l ud . 

La m o r t a l i d a d genera l en la r eg l ón ha ven ido d i s-

minuyendo en forma p rog res i v a en l os ú l t i m o s años 

deb ido en p a r t e al incremento en recursos de s a l u d , 

pero que aun son i n s u f i c i e n t e s para a tender la po -

bl ac i ón . 

Entre l a s pr imeras causas de m o r t a l i d a d genera l es-

t án : 

Síntomas y es tados morbosos mal d e f i n i d o s . 

E n t e r i t i s y o t r a s enfermedades d i a r r é i c a s . 

Enfermedades del c o r a z ón . 

A v i t a m i n o s i s y o t r a s d e f i c i e n c i a s n u t r i ci onal es . 

5 .5 M o r b i l i d a d . 

Las pr imeras causas de h o s p i t a l i z a c i ó n en la r eg i ó n 

coK inc iden ccn l a s p r i n c i p a l e s causas de m o r t a l i d a d 

g e n e r a l . Aparece en pr imer orden los pa r t o s s i n 

mención de comp l i c a c i ó n s i g u i e n d o en su orden la en-

t e r i t i s y neumonía . 

5 .7 N u t r i c i ó n . 

En 1976 la d e s n u t r i c i ó n mostró un p o r c en t a j e de un 

71.682 en l o s m u n i c i p i o s a d s c r i t o s al CASER de Fron-

t i n o . Esta s i t u a c i ó n n u t r i c i o n a l t i e n e una n o t o r i a 

I n c i d e n c i a en el es tado de sa l ud de la p ob l a c i ó n y 

una es t recha r e l a c i ó n con el d e s a r r o l l o de es ta re-

g i ó n . 



5.8 Saneamiento a m b i e n t a l . 

Ex i s t e con t ro l t íe la hoya h i d r o g r á f i c a , c o n t r o l ae 

basu ras , con t ro l de a l i m e n t o s , con t ro l de e s t a b l e -

c im ien tos e spec i a l e s y d e s a r r o l l o de la comun idad . 

5 .9 V i v i enda . 

Esta neces idad bás i ca de la pob l a c i ó n presen ta en 

la reg ión un d é f i c i t c u a n t i t a t i v o y c u a l i t a t i v o que 

se ha ven ido agravando en los ú l t imos años . 

5.10 Organ i z ac i ón c o m u n i t a r i a . (Ver cuadro No. 1) 

Acción Comunal 

Asoc iac i ón de padres de f a m i l i a 

O rgan i z ac i ón de usua r i o s campes i nos 

Jun ta Mun ic ipa l de depor t es . 

6 . P R E E S C O L A R : 

E n C o l o m b i a s e a cep t a l a e d u c a c i ó n p r e e s c o l a r , i n c l u s o 

s e c o n s i d e r a c o n v e n i e n t e , pero tampoco s e e s t i m a o b l i -

g a t o r i a para i n i c i a r p r i m a r i a . A n a l i z a n d o e s t u d i o s d e 

e s t r u c t u r a s podemps o b s e r v a r un n o t o r i o c r e c i m i e n t o de 

la e d u c a c i ó n p r i v a d a en e s t e campo; pa rece m o s t r a r que 

e s t a c l a s e de e d u c a c i ó n no l a pueden r e c i b i r t o d o s l o s 

n i ñ o s c omprend i do s e n t r e l o s 4 y l o s 6 a ñ o s , v a l e d e c i r 

que se ha c o n v e r t i d o en un p r i v i l e g i o de la c l a s e eco no-

micamente f a v o r e c i d a . 

6 . 1 M a t r i c u l a . 

En F r o n t i n o o f i c i a l m e n t e para 1978 se m a t r i c u l a r o n 

51 e s t u d i a n t e s r e p r e s e n t a d o s en un 49 .OS por n i ñ o s 



y un 51.0% de n i ñ a s ; cons iderando l a s c i f r a s de 

l os años SO y 32 se puede ap r ec i a r que el núme-

ro de ma t r í c u l a ascend ió en un 164.7% para el 

pr imer año y un572.5% para el segundo con r e l a -

c i ón al año de 197S, cons iderando que para es te 

n i v e l hemos tomado los años 78-80-82 den t r o de 

es t e a n á l i s i s . (Ver cuadro No.l-A) 

6 .2 Sexo. 

A t iempo se puede a p r e c i a r que la r e l a c i ó n en 

r e f e r e n c i a a l s e x o , t r a t a de permanecer cons tan-

t e , ya que durante el año 1980 el grupo de varo-

nes superó l i ge ramen te a su con t r apues to en un 

2.4% e q u i l i b r á n d o s e en el per íodo s i g u i e n t e en 

un 50% r espec t i vamen te . 

6 .3 Loca 1 i za ci ón . 

Es bueno ano t a r que este programa so lo se o f r ece 
t 

para este CASER en el sector o f i c i a l y se concen-

tra espec í f i c amen te en l a s cabeceras de l os muni-

c i p i o s de F r o n t i n o , Dabeiba, Cañasgordas y Urami-

ta respec t ivamente en su orden de apar i c i óu, e 1 res-

to de mun i c i p i o s carecen de este b e n e f i c i o . 

6 .4 E s t a b l e c i m i e n t o s . 

En el sec tor o f i c i a l el número de e s t a b l e c i m i e n t o s 

ha c rec i do proporc iona lmente al incremento de esta 

moda l i dad , en el año 1978 só lo e x i s t í a n dos (2) c i -

f ra que en la a c t u a l i d a d se ha e levado a d i e z (10) 

en la zona urbana pero carec iendo en su t o t a l i d a d 

en el s ec t o r p r i v ado . 

Para el año 1982 un 83.3% de los mun i c i p i o s que lo 

conforman t ienen por lo menos un e s t a b l e c i m i e n t o de 



es ta e s p e c i a l i d a d , sob resa l e F r o n t i n o , Dabe iba y 

Cañasgordas que t i e nen c u a t r o , dos y dos respec-

t i v a m e n t e ; s ó l o en 1982 A b r l a q u í l l e g ó a t e ne r su 

c o l e g i o . 

6 .5 Persona l docen te . 

En es te aspec to ha ven ido c r ec i endo en razón pro-

po r c i o n a l al número de e s t a b l e c i m i e n t o s y número 

v d e e s t u d i a n t e s en s e n t i d o de CASER. En 1977 se nom-

braron dos (2 ) maestros para 51 e s t u d i a n t e s , cues -

t i ó n que se pro longa has ta 1978, en razón de un (1) 

maestro por cada 25 a l umnos ; en l o s años 79-80 se 

i ncrementa el número de docentes y e s t u d i a n t e s , los 
t 

pr imeros suben a c i n co (5) y la p r o p o r c i ó n desc i en-

de a 17 e s t u d i a n t e s por maes t r o ; en el 81-82 crece 

la demanda e s c o l a r más no la docen te que si b ien se 

dá en número de ocho (8) educadores e x i s t e propor -

c i ó n de maestro por cada 36 e s c o l a r e s (Ver cuadro 

No . 2 ) . 

6 . 6 Otras en t i d ades que l a o f r e c e n . 

S in embargo, e l s e r v i c i o l o o f r ecen o t r a s e n t i d a d e s 

en su mayor ía de c a r á c t e r p r i v a d o ; la r e g i ó n econó-

micamente no e s t á en c ond i c i o ne s de r e c i b i r l a s como 

quedó expues to a n t e r i o r m e n t e . 

B i e ne s t a r F a m i l i a r a t i e n d e a un t o t a l de 486 n i ños 

de l os c u a l e s el 48.7% per tenecen a l sexo m a s c u l i n o 

y el 51.3% al f emen ino . No o b s t a n t e , e s t e b e n e f i c i o 

s o l o se p res t a en Dabeiba con un 54 .7%; Peque con 

24.2% y F r o n t i n o con 2 U S ; en suma el CASER se favo-

rece con el 1.5% del s e r v i c i o que B i e n e s t a r p r e s t a 

a l Depar tamento . (Ver cuadro No.3) 





S E R V I C I O D E B I E N E S T A R F A M I L I A R 

MUNICIPIO 
T O T A L ... M A S C U L I N 0 FE M E N I N n MUNICIPIO 

N° % N° % N° % 

FRONTINO 102 21.1 48 20.2 54 21.6 

DABEIBA • 266 54.7 136 5.7 130 52.2 
PEQUE 118 24.2 53 ' 22.3 65 26.1 
TOTAL 486 1.5 237 1.4 249 1.6 
DEPARTAMENTO 31.497 16.425 15.072 

CUADRO N° 3 

1 . 977 - 1 . 9 82 MATRICULA URBANA - RURAL - CASER y DEPARTAMENTO 

A Ñ O S . 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

NIVEL 
Area Urbana . 3.746 3.526 3.627 4.045 4.012 3.970 

CASER 
Area Rural 8:306 7.084 7.651 8.053 8.234 8.473 

NIVEL 

DEPTO. 

Area Urbana 322.799 305.607 311.554 306.623 299.342 298.057 
NIVEL 

DEPTO. Area Rural 177.154 163.748 166.624 185.412 192.680 189.467 

CUADRO N° 4 



EDUCACION PRIMARIA: 

Base inicial del proceso educativo; o b l i g a t o r i a y gra-

tuita según la ley Colombiana, sus planes y p r o g r a m a s 

son flexibles en procura de una mejor formación del ni-

ño conforme al medio y las necesidades que éste le pro-

cure . 

7.1 Comportamiento de la Matrícula. 

La educación primaria en el CASER de Frontino se 

concentra casi en su totalidad en el campo oficial 

y como acontece en la mayoría de otros predomina 

el sector rural; la educación privada es casi im-
v perceptible en nuestro período de estudio ( 19 7 7 - * 

1982) según el DAÑE en 1977 solo existen m a t r i c u l a -

dos 23 estudiantes y no aparecen datos en años s u b -

sigui entes. 

La matrícula oficial muestra una tendencia de equi-

librio irregular porque denota ascenso y una d i s m i -

nución en el año 1978 expresada así: 12.052 e s t u d i a n -

tes se m a t r i c u l a r o n en 1977; en 1978 solo se regis -

tran 10.610; es decir que si al dato de 1977 le damos 

un valor relativo del 100*, para el año 78 se puede 

afirmar que hubo un decremento del 11.9%. En los años 

subsiguientes se reinicia un lento y p r o g r e s i v o incre-

mento que expresado en el mismo orden a n t e r i o r se ma -

nifiesta en un 6.4% para 1979 en relación al año 1977, 

los datos se equilibran en 1980, donde se muestra un 

ligero ascenso de 0.3%; 1.6% para 1981 y un 3.2% para 

el año 1982; como puede apreciarse la demanda no se 

presenta c r í t i c a ; ahora bien las razones y causas se 

pueden c o n s i d e r a r a una manera general para todos los 

niveles y las explicaremos p o s t e r i o r m e n t e (Ver gráfico A 



Años: 1.977 
I 

C * 

Lk. 



En el área r u r a l en e s t e CASER se es t á p resen t ando 

una d i s m i n u c i ó n b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e ; t e n i e n d o en 

cuenta los años 1977 y 1978 se puede a p r e c i a r que 

hubo un decremento del 14.7% del segundo año res -

pec to al pr imero e i g ua l cosa sucede en la p a r t e 

u rbana , aún a s í , en menor p r opo r c i ó n con un equ iva-

l e n t e del 5.8%; la p r i n c i p a l causa parece ser la 

ayuda que el n i ño o f rece a sus padres en el t r a b a j o . 

7 .2 R e l a c i ó n Departamento-CASER. 

Teniendo en cuenta el t o t a l de la p o b l a c i ó n pr ima-

r i a a n i ve l depar tamen ta l en lo que cor responde a 

la zona urbana y r u r a l el CASER de F r on t i n o presen-

ta los s i g u i e n t e s po r cen t a j e s para l os años en e s t u-

d i o ; 1977 2.4%; 1978 2.3%; 1979 2.36%; 1980 2 .45%; 

1981 2 .48%;1982 2 .58%; los po r cen t a j e s a n t e r i o r e s 

nos muestran que en el año 1978 hubo un l i g e r o decre-

c im i en t o del número de m a t r i c u l a d o s t a n t o a n i v e l de 

CASER como a n i v e l depar tamenta l ya que en es te ú l t i -

mo para 1977 se m a t r i c u l a r o n 499.953 e s t u d i a n t e s y en 

el año de 1978 469.355 que rep resen ta un decremento 

del 6,1%. 

En la c o n t i n u a c i ó n de e s t e a n á l i s i s se hace impor tan-

te el p a r a l e l o y comportamiento de alumnos m a t r i c u l a -

dos en cabecera y r e s t o . Al r e spec to se muestra una 

marcada s u pe r i o r i d a d en t re el campo y la c i udad duran-

te todo e l p e r í odo en e s t u d i o , todos los años r e f l e j a 

un 5 0 % o más del pr imero f r e n t e al segundo; i g u a l co-

sa en años s u ces i vo s , lo que permi te a f i r m a r que la 

t o t a l i d a d de la p o b l a c i ó n r u r a l es s u p e r i o r a l del sec-

t o r u rbano . Por o t ra pa r t e se puede a p r e c i a r (con la 

sa lvedad anotada para 1978) que el r i tmo de c r ec im i en-

to es cas i e q u i t a t i v o pero en s e n t i d o r e l a t i v o a la 



p o b l a c i ó n ; veamos por e jemp lo el compor tam ien to de 

c r e c i m i e n t o que se p resen ta en l os dos s e c t o r e s ; p a -

ra 1979 la educac i ón urbana crece en un 2.9% y la 

r u r a l en 8 .0%; en 1980 11.5% para la cabecera y un 

5.2% para la r u r a l ; en 1981 0.8% para la c i udad y 

un 2.2% para el campo, es d e c i r la p o b l a c i ó n c rece 

en todas p a r t e s , pero en el campo es más s i g n i f i c a -

t i v a . 

Si comparamos grandes t o t a l e s d epa r t amen t a l y CASER 

donde es té i n c l u i d o cabecera y r e s t o observamos que 

el e s t u d i a n t e m a t r i c u l a d o en el á rea urbana en el 

Departamento es mayor en todos l o s años f r e n t e al 

s ec t o r r u r a l y é s t o a i n t e r i o r de CASER es c o n t r á r i o ; 

el número de m a t r i c u l a d o s en el campo es s u p e r i o r a 

la c i u d a d . (Ver cuadro No.4) 

La pa r t e urbana es t á dec rec i endo en un 7.7% la r u r a l 

e s t á c rec i endo a un r i tmo de 7 .0%; és to a n i v e l de-

p a r t a m e n t a l . A n i v e l de CASER el'-área urbana muestra 

i nc remento en l o s años 1979 y 1980 pero r e i n c i d e en 

descenso en 1981 y 1982; el área i ncrementa en l o s 

ú l t i m o s t r e s ( 3 ) años en forma p r o g r e s i v a . 

7 .3 Comportamiento del sexo. 

Hasta aqu í hemos v i s t o un compor tam ien to de m a t r í c u -

la que si b ien es c i e r t o se ha t r a t a d o de comparar 

con un t o t a l del depar tamento s o l o puede expresa rse 

como g e n e r a l . Como en o t ros CASER, veamos el pape l 

que juega el sexo den t ro de la e d u c a c i ó n ; para t a l 

e f e c t o nos remontaremos al e s t u d i o de t r e s (3) p e r í o-

dos tomando los años pares y para una mejor compren-

s i ó n y f a c i l i d a d de comparac ión la mostramos en l o s 



R E T E N C I O N POR G R A D O S 1 . 9 7 8 - 1.982 

E D U C A C I O N P R I M A R I A O F I C I A L 

G R A D O A C U R S A R 

Z O N A 
1 2 3 4 5 

Z O N A 
Matriculados 

1.978 
Matriculados 

1.979 
Retención 

% 
Matriculados 

1.980 
Retención % Matricula 

1.981 
Retención % Matricula 

1.982 
Retención 

X 

Urbana 872 768 88.1 780 89.4 702 ' 80.5 631 72.4 

Rural 3.261 1.796 55.1 1.197 36.7 677 20.8 494 15.1 

C U A D R O N° 7 



M A T R I C U L A POR S E X O 

BASICA PRIMARIA - OF IC IAL 

ZONA 
1.978 1.980 1.982 

ZONA 
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

TOTAL N° % N° % TOTAL N° % H° % TOTAL N° % ' X 

Urbana 3.526 1.619 45.9 1.907 54.1 4.045 1.931 47.7 2.114 52.3 3.970 1.938 48.8 2.032 51.2 

Rural 7.084 3.683 51.9 3.401 48.0 8.053 3.953 49.1 4.100 50.9 8.473 4.257 50.2 4.216 49.8 

GRAN TOTAL 10.610 5.302 49.9 5.308 50.0 12.098 5.884 48.6 6.214 51.3 12.443 6.195 49.7 6.248 50.2 

CUARO N°5 y GRAFICA "B" 



s e c t o r e s u rbanos y r u r a l e s como i n i c i a l m e n t e hemos 

optado en es ta d e s c r i p c i ó n y a n á l i s i s (Ver g r á f i c a 

"B) 

En el área urbana en el año de 1978 de un t o t a l de 

3 .526 m a t r i c u l a d o s e l 45.9% c o r r e sponde a l sexo mas-

c u l i n o f r e n t e a un 54 .1% ; en 1980 de 4 . 045 el 47 .7% 

es m a s c u l i n o y el 52.32 f emen ino ; para 1982 ; un 48 .8% 

r e p r e s e n t a a l o s va rones y un 51.2% a l a s mu je re s . 

En el área r u r a l 51.9% es de hombres y 48 .0% de muje-

r e s , para 1978; para 1980 e s t a p r o p o r c i ó n se dá en 

un 49.1% y 50.9% y en el 82 la p r o p o r c i ó n es de 50 .2% 

y 49.8% r e s p e c t i v a m e n t e . 

La a n t e r i o r s i t u a c i ó n muestra que e l sexo femenino 

es mayor, más no predominante en el á rea urbana la 

d i f e r e n c i a más n o t o r i a s o l o se muest ra en el año de 

1978 con una d i f e r e n c i a de 8 . 2% . En cambio en el s e c -

t o r r u r a l , de l o s 3 p e r í o d o s e s t u d i a d o s , dos e s t á n a 

f a v o r del sexo f u e r t e . 

A c l a r a n d o que la d i f e r e n c i a tampoco es marcada pues 

s o l o en el año de 1978 e x i s t e un 3.9% e n t r e n i ñ o s y 

n i ñ a s . (Ver cuadro N o . 5 } . 

De todas maneras se puede c o n c l u i r , que en e s te CASER 

e x i s t e mayor p reocupac i ón por la educac i ón de la n i ña 

en el s e c t o r urbano y que lo c o n t r a r i o acontece en el 

área r u r a l ; concretamente un dato exac to de p o b l a c i ó n 

en edad e s c o l a r , nos p e r m i t i r í a conocer cual de l o s 

sexo s se le ocupa más en el t r a b a j o p r i v á n d o l e s del 

derecho de a c u d i r a la e s c u e l a . 

7.4 F l u j o de la m a t r í c u l a . 

En r e l a c i ó n con e l f l u j o de la m a t r í c u l a de p r i m a r i a 

D 

\ 



Cañasgordas cuenta con t r e s ( 3 ) e s t a b l e c i m i e n t o s , 

F r o n t i n o y Dabeiba con d o s ( 2 ) y uno en cada uno 

de l o s r e s t a n t e s . 

7 .5 A spec to Docente . 

A l c i t a r a spec to docente hub i e se s i d o i m p o r t a n t e 

conocer- que s e c t o r e s de n i v e l del CASER e s t á n más 

o menos f a v o r e c i d o s . Los datos s u m i n i s t r a d o s im-

p iden p r e c i s a r e s t e a spec to en l o s dos s e c t o r e s 

no puede demos t r a r se nece s i d ad de p l a z a s , u b i c a c i o -

nes , r eub i ca ci ones ,eos to s por á rea en el m u n i c i p i o 

o el CASER en g e n e r a l ; s i nemba rgo , el J e f e de D i s -

t r i t o m a n i f i e s t a " Se h a ordenado e s t a b l e c e r v a r i o s 

p r e e s c o l a r e s , se lo ha hecho, y no se han ub i c ado 

l a s p l a z a s n e c e s a r i a s ; e x i s t e s o b r a n t e s como f a l t a n -

tes en d i s t i n t a s e s c u e l a s del D i s t r i t o en p r i m a r i a ; 

se hace n e c e s a r i o una r e u b i c a c i ó n s i n n e c e s i d a d de 

l e v a n t a r s e l a s e x i s t e n t e s ; e s de v i t a l u r g e n c i a 
t 

c r e a r s e p r e e s c o l a r e s en l o s c o r r e g i m i e n t o s de N u t i -

bara ( F r o n t i n o ) y C e s t i l l a l ( C a ñ a s g o r d a s ) . 

Lo s u m i n i s t r a d o permite conocer que el á rea e s t á 

a tend ida en una forma a c e p t a b l e ; en p r i m a r i a un p r o -

medio de 30 alumnos son a t e n d i d o s por un maes t ro en 

el área urbana y unos 28 en el área r u r a l ; es n e c e s a -

r i o anotar que un 89% del m a g i s t e r i o que a t i e n d e la 

educac i ón p r i m a r i a es N o r m a l i s t a con temp lándose en 

e l r e s t o b a c h i l l e r e s , mae s t r o s r u r a l e s y s i n E s c a l a -

f ón . El número de p l a z a s en el área urbana y r u r a l ha 

s u f r i d o a l t e s y ba jos debido a la s i t u a c i ó n p r e s e n t a -

da en el decremento e inc remento de e s t u d i a n t e s en l o s 

d i s t i n t o s años . (Ver cuadro No.4 ) 

7 .6 La D e s e r c i ó n . 



a s e cunda r i a se puede a p r e c i a r lo s i g u i e n t e : 

a) La capac idad de a t enc i ón r e v e l a en e l s e c t o r u r -

bano un incremento s u p e r i o r al 170% y muy c e r c a -

no al 200% en el año de 1980; c u e s t i ó n que no 

o f r e c e e l s e c t o r r u r a l donde escasamente se a p r o -

xima al 50%. 

El fenómeno que se puede a p r e c i a r mejor en el 

cuadro No .5 -A t i ene su e x p l i c a c i ó n a la t endenc i a 

de m i g r a c i ó n del campo a la c i udad donde se p r e -

sentan c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s para l a c o n t i n u a -

c i ó n de e s t u d i o s ; ob sé rve se como el número de e s -

t u d i a n t e s m a t r i c u l a d o s que habiendo te rminado e l 

año inmediatamente a n t e r i o r se incrementa en To u r -

bano y como a su vez se reduce c o n s i d e r a b l e m e n t e 

en el área rura 1 . 

b) Otro a spec to que debe tene r se en c u e n t a , es que 

e s t e f l u j o s o l o se desenvue l ve en t re l o s años de 

1977 a 1982 entend iéndose que para e s t a época 

la s i t u a c i ó n l o c a t i v a , d o c e n t e , - e t c se p r e s e n t a en 

mejores c o n d i c i o n e s que años inmediatamente a n t e -

r i o r e s en cada uno de l o s componentes del CASER; 

ya que por ejemplo todos l o s m u n i c i p i o s t i e n e n su 

c o l e g i o de Bá s i c a Secundar ia completo o ha s ta el 

noveno grado con buena o r e g u l a r c a l i d a d docen te . 

Con l o c a l e s nuevos o a c o n d i c i o n a d o s pero con un 

mínimo de comodidad; aún a s í se p r e s e n t a un e s t a n -

camiento de l o c a l e s hasta 1982 de s i e t e ( 7 ) en el 

ca sco urbano y c u a t r o ( 4 ) en el á rea r u r a l . 

S i n i n c r emen ta r s e ha s ta la f e cha . En el p r imer 

caso la mayor ía se ded ican al b a c h i l l e r a t o a c a d é -

mico y mínima par te al pedagóg i co ; en el segundo 

todos t r aba j an con o r i e n t a c i ó n académica . 

Es de anotar al r e spec to que en la a c t u a l i d a d , 



EVOLUCION DE LOS DIFERENTES INDICADORES 

BASICA PRIMARIA OFICIAL 

PERIODO 1 . 9 7 7 - 1 . 9 8 2 

U R B A N A R U R A L 

AÑOS 
INDICES 

1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

Alumnos Matricu-
lados 3.746 3.526 3.627 4.045 4.012 3.970 8r306 7.084 7.651 8.053 8.234 8.473 

Alumnos Examinados 

% 

3.138 

83.7 

3.039 

86.1 

3.110 

85.7 

3.502 

86.5 

3.405 

84.8 

3.459 

87.1 

6.187 

74.4 

5.987 

84.5 

6.342 

82.8 

6.511 

80.8 

6.600 

80.1 

6.931 

81.8 

Alumnos Aprobados 
% 

2.762 

88.0 

2.535 

83.4 

2.619 

84.2 

2.914 

83.2 

2.934 

86.1 

2.950 

85.2 

5.069 

81.9 

5.714 

78.7 

4.732 

74.6 

4.942 

75.9 

5.310 

80.4 

5.593 

80.7 

Desertores 
% 

608 

16.2 

487 

• 13.8 

517 

14.2 

543 

13.4 

607 

15.1 

511 

12.9 

2.119 

25.5 

1.097 

15.5 

1.309 

17.1 

1.542 

19.1 

1.634 

20.0 

1.542 

18.2 

Retención por gra-
dos (1 - 5) 

% 

872 

100% 

768 

88.1 

780 

89.4 

702 

80.5 

631 

72.4 

3.261 

100* 

1.796 

55.1 

1.197 

36.7 

677 

20.8 

494 

15.1 



E D U C A C I O N P R I M A R I A OFICIAL 

EXAMINADOS - APROBADOS - REPROBADOS 

MORTALIOAD ACADEMICA. , 

1 . 9 7 7 - 1 .982 

ZONA 1 . 9 7 7 1 . 9 7 8 1 . 9 7 9 1 .980 1 . 9 8 1 1 . 9 8 2 ZONA 
Examinados Aprobado1 MERO 

i J L 
•tAÜQS. Examinad Aprobad. MPRQBAOQS Examinad. Aprob. REPROBADOS Examinad. Aprob. REPROBADOS 

Aprob. 
_M£B5 

N* 
3A0Q5_ 

I 
T C t r : -ZONA 

Examinados Aprobado1 MERO 
i J L 

•tAÜQS. Examinad Aprobad. t 
Examinad. Aprob. N° I 

Examinad. Aprob. N t Aprob. 
_M£B5 

N* 
3A0Q5_ 

I Exanfn. S' 

Urbana 3138 2762 376 1 1 . 9 8 3039 2535 504 1 6 . 5 3 1 1 0 2619 491 1 5 . 8 3502 2914 588 10 .8 3405 2934 471 1 3 . 8 3459 2950 509 1 , 
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La Deserc ión se presenta con mayor f r e c u e n c i a en 

el sec to r r u r a l con po r cen t a j e s mayores en com-

pa rac i ón con e l sec tor u rbano ; e l p r imer s e c t o r 

du r an t e e l per íodo comprendido de e s t u d i o l l e g ó 

a r e g i s t r a r un 25.5% en 1977 que luego t i e n d e a 

dec rece r , no as í acontece en el s ec t o r u rbano , 

donde l i g e r amen te sobrepasa e l 16.2%; é s t o i n d i -

ca que el n i ño del área r u r a l t i e n e menor opor t u-

n idad de c o n t i n u a r e s t ud i o s deb ido a muchos f ac -

to res que ana l i z amos más a d e l a n t e pero donde se 

des taca e l t r a b a j o , l a a l i m e n t a c i ó n y l a s a l u d , 

(Ver cuadro No .6 ) . 

Nótese como el abandono del n i ñ o de l a s l a b o r e s 

e s co l a r e s se presen ta en s e n t i d o ascenden te , aún 

as í no presenta s a l t o s a l a rman tes en el á rea ur-

bana por e jemplo de un 16.2% que se p resen ta en 

1977, a l c anza un 15.1% en 1981, para b a j a r en el 

año de 1982 a 12.9%; a l go s i m i l a r ocur re en el 

campo, i n i c i a su ascenso en 1978 se r e í e j a en un 

15.5% l l e g a n d o a un 20% en 1981. (Ver g r á f i c o C, . 

y g r á f i c o F) 

7 .7 La R e t e n c i ó n . 

Hemos c r e i d o necesa r i o a n a l i z a r e l grado de r e t en-

c i ón por separado en l a s dos á reas urbana y r u r a l 

como un complemento al p á r r a f o a n t e r i o r que hace 

r e f e r e n c i a a la Deserc i ón . Los p o r c e n t a j e s encon-

t r ados en l a c i u d a d , i nd i c an que e l e s t u d i a n t e t i e -

ne mayor permanencia con r e spec t o al campo, en nú-

meros a b so l u t o s se puede a p r e c i a r que l a s c i f r a s no 

t i e nen mayor mov i l i d ad y su descenso es l e n t o . ( V e r 

cuadro No.7) 

En lo r u r a l los cambios son b r u scos ; la r e t e n c i ó n 



de 55.1% lograda en 1975 l l e g a a un 15.1% en el 

año de 19S2 a q u i n t o g r ado . En el paso de p r i -

mar ia a secunda r i a se nota una s i t u a c i ó n p a r e c i -

da , pero se j u s t i f i c a por qué el e s t u d i a n t e pre-

f i e r e abandonar el campo e ir a la c i u d ad por 

m ú l t i p l e s r a zones ; económicas , f a m i l i a r e s , de 

b i e n e s t a r , e t c ; pero en el t r a n s c u r s o de la p r i -

mar ia é s t e aspec to es menos c o n s i d e r a d o ; lo an te-

r i o r a f i rma l as causas de la d e s e r c i ó n a que ha -

cemos r e f e r e n c i a en p á r r a f o p o s t e r i o r , por cons i -

dera r que t i enden a ser comunes en todos l o s n i ve-

l e s . (Ver g r á f i c a D) . 

Presen tándose s i t u a c i ó n tan a l a rman t e es necesa-

r i o buscar o c rear mecanismos mo t i v a n t e s en pro-

cura de que la i n v e r s i ó n corresponda al p roduc to 

en forma c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a , l a b o r é s t a 

que recae en manos de l os educadores de l s e c t o r 

con l a s ap rop i adas o r i e n t a c i o n e s ven i das de d i r e c -

t i v a s , a u t o r i d a de s y padres de f a m i l i a en mutuo 

acuerdo en bien de la comunidad . (Ver g r á f i c a E ) . 

Ahora b i e n , no es que estemos a f i rmando que la ca-

l i d a d sea d q f i c i e n t e , e l maestro e s t á cump l i endo en 

es te sec to r con el o f r e c i m i e n t o de educac i ón e i n s 

t r u c c i ó n adecuada , por lo menos a s í se a p r e c i a en 

el cuadro Examinados, Aprobados , y Reprobados (Ver 

cuadro No.8} 

Obsérvese que en el área urbana los p o r c e n t a j e s 

f l u c t ú a n e n t r e un mínimo de 10.8% y un máximo de 

16.5% con una d i r e c c i ó n descendente al 14.7% para 

el año 1982. No a s í acon tece en lo r u r a l un r e g i s 

t r o menor se presenta en 1977 con un 18.1% y l o s 



ESCUELA UNITARIA 

MUNICIPIOS 
NUMERO DE ESCUELAS NUMERO DE EDUCADORES 

MUNICIPIOS 

N° % N° % 

Frontino 12 18.4 

4 

17 20.7 

Abriaquí 3 4.61 3 3.6 

Cañasgordas 10 15.3 13 15.8 

Peque 11 16.9 11 13.4 

Uramita 14 21.5 18 21.9 

Dabeiba 15 23.0 20 24.3 

TOTAL CASER 65 5.4 82 5.6 

TOTAL DEPARTA-
MENTO 

1.184 1.443 

CUADRO N° 9 

Nota N° 1 : Número de escue las en el CASER 203 la u n i t a r i a 
s e r í a el 32.0%. 

Número de Educadores 314 en el CASER; en Uni ta-
r i a e l 26.1%. 



años s u b s i g u i e n t e s muestran un ascenso has ta el 

25.4% en 1979. Lo a n t e r i o r se r e l a c i o n a con 

causas a l a s que ya nos habíamos r e f e r i d o des-

tacándose e l t iempo de d e d i c a c i ó n e l n i ño l abo ra 

mucho más t iempo para el hogar en comparac ión al 

que ded i ca a l os e s t u d i o s . 

7 . 8 Renovación C u r r i c u l a r . 

Ex i s t e a n i v e l de CASER, s inembargo se concen -

t r a en 2 mun i c i p i o s F ron t i no y Uramita el s e r v i -

c i o o f r ece en un 33.3% lo que rep resen t a un 18.3% 

de la p o b l a c i ó n docente que conforma la r e g i ó n . 

La p a r t i c i p a c i ó n de los m u n i c i p i o s en r e f e r e n c i a 

es mayor en F ron t i no (Verse cuadro No 9A) la re-

g i ón es más amp l i a en todo aspec to compara t i va con 

Uram i t a , el número de e s t u d i a n t e s a t end i dos es de 

72.3% f r e n t e a un 27.6% del segundo en e s t ab l ec í ' -

mien tos se cuenta con un 90.0% y 10.0% r e s p e c t i v a -

mente; Otro t a n t o sucede con el número de grupos 

b e n e f i c i a d o s 76.0% y 24.0% en su orden ; la ded i-

cac i ón del docente reve l a 76.0% y 24.0%. 

7 .9 Las Escue las U n i t a r i a s . 

En lo que conc ie rne a Escuelas U n i t a r i a s según lo 

muestra e l cuadro No.9 todos l o s mun i c i p i o s t i e n e n 

p a r t i c i p a c i ó n en p roporc i ón que t i e n d e a ser regu-

l a r exceptuando Abr l aqu í con po r cen t a j e s menores 

en escue l as y maestros represen tados en 4.61% y de 

3.6%. 

En s í n t e s i s se puede a p r e c i a r lo s i g u i e n t e ; el 32% 

de l a s e scue l a s manejan es te s is tema a t e nd i do s por 

un 26.0% de la t o t a l i d a d de los docentes al s e r v i c i o 



RENOVACION CURRICULAR 1.982 - URBANO 

MUNICIPIOS 
NUMERO DE 
ALUMNOS 

NUMERO DE ESTA-
BLECIMIENTOS 

NUMERO DE 
GRUPOS. 

NUMERO DE 
DOCENTES MUNICIPIOS 

N ° % N° % N ° % N ° % 

Front i no 53b 72.3 9 90.0 19 76.0 19 76.0 

Urami ta 205 27.6 1 10.0 6 24.0 6 24.0 

TOTAL 741 10 25 25 

CUADRO N° 9 A 

NOTA N° 2 : Existen 16 Escuelas Urbanas y 136 Profesores 
corresponde a Renovación 62.5% y 18.3% res-
pectivamente. 



del s e c t o r r u r a l ; sob resa l en Dabeiba y U r a m i t a , 

con un 23.02 y 21.5% en número de e s c u e l a s ; en 

cuan to a educadores se impone Dabeiba con un 

2.19% (Ver cuadro No . 9 ) . 

7 .10 R e l a c i ó n a l umno-au la . 

En cuan to a la p r i m a r i a o f i c i a l si se c on s i d e r a 

un tope de 30 n i ñ o s , Cañasgordas y Dabeiba mues-

t r a n marcada tendenc i a a s ob repasa r se . Peque y 

Urami ta que es taban en i g u a l d a d de c o n d i c i o n e s 

t i e n d e n a d i s m i n u i r de 35 a 25 y de 30 a 28 res-

pec t i vamen te en lo urbano ; en los años 1978-1982 

el CASER muestra un promedio de 28 en lo urbano 

y de 27 en lo r u r a l . S in-embargo, se puede 

a p r e c i a r que movimientos m i g r a t o r i o s hacen que 

Cañasgordas es té c rec i endo y se p resen t a la ne-

ces idad de un mayor número de a u l a s ; en 1982 su-

b i ó su promedio de 41 a 44 y en su orden es t á 

F r o n t i n o promediando 41 e s t u d i a n t e s . 

Es d e c i r si la neces idad se presen ta con mayor 

u rgenc i a en Cañasgordas , Dabeiba y F r o n t i n o su 

capac i dad de au l a s debe i nc remen ta rse ya que 

l os r e g i s t r o s demuestran que es te a spec t o ha ve-

n i do en dec rec im i en t o en el p r imero de 24 a u l a s 

que se contaban en el año de 1978 e x i s t e n en la 

a c t u a l i d a d 21; Dabeiba que i n i c i a l m e n t e con taba 

con 33 y hab ía l l e g a d o a d i s pone r de 45 hoy s ó l o 

cuen ta con 32 a u l a s h á b i l e s y el t e r c e r o de l o s 

m u n i c i p i o s c i t a d o s ha permanecido c o n s t a n t e i n i -

c i a l m e n t e (comprende per íodo en r e f e r e n c i a ) t ubo 

39 y en es te momento d ispone del mismo gua r i smo . 

Esta s i t u a c i ó n es r e f l e j o del e s t a ncam ien t o de l 



del número de e s t a b l e c i m i e n t o s y de s u s a u l a s , 

l a p o b l a c i ó n e s c o l a r e s t á c r e c i e n d o , l a a s i s -

t e n c i a a l a s e s c u e l a s de i g u a l forma se r e f l e -

ja en la r e l a c i ó n " a l u m n o - a u l a " pero no se ha 

hecho nada por c o n s t r u i r a u l a s mucho menos e s -

t a b l e c i m i e n t o s ; es más,en el m u n i c i p i o de Da -

be iba de 6 l o c a l e s i n i c i a l e s se l l e g ó a 7 en 

el año de 1979 y en 1982 s o l o e x i s t e n 5. 

En e s te s e n t i d o parece e s t a r mejor a t e n d i d a la 

p o b l a c i ó n r u r a l , l a s c i f r a s muest ran una t e n d e n -

c i a c r e c i e n t e t an to en e s t a b l e c i m i e n t o s como en 

a u l a s ; en e l p r imer ca so se r e g i s t r a n 157 y pa-

ra 1982 e x i x t í a n 200 ; l a s a u l a s también han e s -

tado aumentando p a u l a t i n a m e n t e , de l a s 288 r e -

g i s t r a d a s en 1978 se c o n t a b i l i z a n 352 en 1982. 

En lo r e f e r e n t e a l umno-au la s o l o en el año 1980 

superó l o s 30 e s t u d i a n t e s en el m u n i c i p i o de Da-

be iba , Peque y U ram i t a , al mismo t iempo se r e g i s -

t r a aumento de e s t a b l e c i m i e n t o s en cada m u n i c i p i o 

en Dabe iba de 41 en 1980 a s c e n d i ó a 50 pero hay 

que tener en cuenta que a n t e r i o r m e n t e ( 1978 ) t e -

n í a 61 ; Peque de 14 e l e v ó a 22 ,U rami ta de 20 a 

29, en l o s años a n t e r i o r e s y p o s t e r i o r e s no se 

r e g i s t r ó aumento de p o b l a c i ó n por au la y se c on -

s e r van en número i n f e r i o r a 30. 

También es impor tante hacer no t a r que s i en v e r -

dad e s t a b l e c i m i e n t o s y a u l a s han c r e c i d o a n i v e l 

de CASER, no se ha obse rvado un r i tmo homogéneo, 

a l guno s m u n i c i p i o s han permanecido c a s i e s t á t i c o s 

digamos A b r i a q u í por ejemplo e n t r e 1978- 1982 

s ó l o ha c reado un e s t a b l e c i m i e n t o ; i g u a l a s p e c t o 

se ob se r va en F r o n t i n o , que I n i c i a n d o en el 



período con 41 tuvo descensos en años poste-

riores y finalmente registra el mismo número 

en 1982. 

7.11 A s p e c t o s generales de los l o c a l e s . 

Un i carne nte trabajaremos con datos de 1982 que 

siendo los más actualizados presentan un diag-

nóstico de la s i t u a c i ó n . En primaria existen 

229 l o c a l e s , la mayoría son o f i c i a l e s y muy 

pocos p r i v a d o s , en jornada ordinaria laboran 

162,; 37 en continua única y 4 se utilizan pa-

ra jornada d o b l e . En estos m i s m o s locales pa-

ra 1982 funcionaron 203 e s t a b l e c i m i e n t o s lo que 

da proporcional mente algo más de e s t a b l e c i m i e n -

to por local, es decir, algunas e s c u e l a s nece -

sitan 2 locales para su normal f u n c i o n a m i e n t o . 

7.12 Uso de 1 ocal es. 

O b v i a m e n t e que en algunos municipios como Fron-

t i n o , C a ñ a s g o r d a s , Dabeiba y Uramita en el sec-

tor urbano se están dando jornadas c o n t i n u a s 

únicas que hacen deducir que estos lugares dis-

ponen de locales en una de las j o r n a d a s del d í a ; 

agregando que en los mismos sitios se c o m p a r t e 

un local por cada uno con una e s c u e l a . 

Existen 472 aulas en todo el sector urbano clasi-

ficadas entre Buena 74.1 S Regular 19.1»Ma1 a 5.8 % 

Estos porcentajes reflejan un estado s a t i s f a c t o r i o 

a nivel g e n e r a l ; pero si hacemos un estudio deta-

llado creemos en la necesidad de tratar de recupe-

rar las últimas y evitar que C a ñ a s g o r d a s y Fronti-

no aumenten en número negativo ya que estos dos mu-

nicipios indican elevada incidencia en'un 7.0% y 



y un 7.2% del t o t a l l o c a l , s i n d e s c u i d a r Peque 

que es t á marcando un 9.3% y que se puede cons i -

de ra r como el mayor . 

Teniendo en cuenta la r e l a c i ó n g rupos-au l a s se 

puede c o n c l u i r que ex i s t e n m u n i c i p i o s donde se 

hace ap rem ian te la c o n s t r u c c i ó n de a u l a s , Da -

beibar a t i e n d e en 112 sa lones de c l a s e 203 gru-

pos ; un promedio cercano a 2 grupos por s a l ó n ; 

o t r o t a n t o acon tece con Cañasgordas donde 182 

grupos son a t e nd i do s en 111 a u l a s , s i g u i e n d o 

en su orden F r o n t i n o y Uram i t a . 

-.7.13 Equ ipamien to y Neces idades . 

Para e s t e CASER no se pasó el i n v e n t a r i o de 

equ i pam ien to con el que cuenta el CASER a n i v e l 

de e s t a b l e c i m i e n t o s e d u c a t i v o s ; por l a s i t u a c i ó n 

p resen tada en es t a reg i ón en cuan to a e s t a b l e c i -
• 

mié ntc-s, a u l a s , y cond ic iones h i g i é n i c a s , deduc i-

mos que como o t r a s en t i d ades e d u c a t i v a s l a s que 

per tenecen a esta reg i ón carecen de todo elemen-

to necesa r i o de t r a b a j o . 

En cuanto a neces idades ad jun tamos el l i s t a d o 

preparado por el equ ipo que tuvo a b i en r e a l i z a r 

es ta i n v e s t i g a c i ó n . 

7 .14 Resumen y Neces idades . 

La D i r e c c i ó n de Re curs os F í s i c o s y F i n a n c i e r o s 

de la S e c r e t a r í a de Educac ión p repa ró un i n fo rme 

de l a s p r i n c i p a l e s neces idades por CASER de l os 

e s t a b l e c i m i e n t o s de p r imar i a y s e c u n d a r i a que l os 
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m u n i c i p i o s i n t e g r a n t e s comprend i e sen . Los c u a -

dros ad jun to s en es ta s e c c i ó n c o r r e s p o n d e n a 

n i v e l e s de p r e e s c o l a r p r i m a r i a y s e c u n d a r i a que 

no creemos n e c e s a r i o s e p a r a r s e . El l i s t a d o es 

muy amb ic i o so en ve rdad , el educador r e q u i e r e 

de muchos e lementos que t r a t e n de complementar 

l a l a b o r del educador c u e s t i ó n d i f í c i l d e s a t i s -

f a ce r 'en un c i e n t o por c i e n t o . 

7 . 15 Causas p r i n c i p a l e s de la D e s e r c i ó n . 

Durante e l d e s a r r o l l o , a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n 

de d a t o s , tanto en p r i m a r i a como en B á s i c a S e c u n -

d a r i a se p lan teaba la nece s i d ad de abo rda r e s t e 

a s p e c t o ; s i n embargo, nos l im i t amos a d e c i r que 

en p á r r a f o p o s t e r i o r lo t r a t a r í a m o s aún a s í some-

ramente, la razón es de p o s t e r g a r el tema se pue-

den s i n t e t i z a r en dos a s p e c t o s ; e l p r imero porque 

e x i s t e n c a u s a s comunes en cada uno de l o s n i v e l e s 

e d u c a t i v o s que no se hace n e c e s a r i o d i s c r i m i n a r y 

l a segunda porque i n d i r e c t a m e n t e se i n t e r r e l a c i o -

nan con l a s que cambian el bajo r e n d i m i e n t o acadé-

mico, de l a s que nos ocupamos más a d e l a n t e . 

La D e s e r c i ó n e s c o l a r es un hecho que a f e c t a el 

CASER de F r o n t i n o ; tanto é s t a como el a u s en t i smo 

t i enden a e m p e o r a d l a nece s i d ad de la p a r t i c i p a -

c i ó n a c t i v a de menores como f u e r z a l a b o r a l e s p e -

c i a lmen te en épocas de c o s e c h a s como i n i c i a l m e n -

te lo i n s i nuamos en o t ra pa r t e de e s t e t r a b a j o . 

Lo a n t e r i o r deb ido a l a d i f í c i l s i t u a c i ó n e conó -

mica que a t r a v i e s a e l campesino Co l omb iano ; la 

d e s n u t r i c i ó n , l o s cambios d o m i c i l i a r i o s , e n f e r -

medades, poco i n t e r é s de l o s padres de f a m i l i a 

€ 



8. CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO. » 

I n s t r u c c i ó n : Busque cada s u b t o t a l , en r e l a c i ó n con e l 
nCmero t o t a l de r e s pue s t a s . 
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y l a s pedagóg icas en t r e o t r a s que los maes t ros 

no l a s c i t a n cuando se l es eva l úa por no des-

v i r t u a r su é t i c a p r o f e s i o n a l se pueden c i t a r 

como fundamenta les que s i g n i f i c a n el abandono 

p r og r e s i v o y c r e c i e n t e de e s t u d i a n t e s de l o s 

e s t a b l e c i m i e n t o s e d u c a t i v o s . De ]os a n t e r i o r e s 

se hace necesar io c i t a r la m i g r a c i ó n ya que un 

e jemp lo es el m u n i c i p i o de Cañasgordas donde el 

50% proceden de es te aspec to i g u a l que Dabeiba 

y Peque aunque en menor e s c a l a . 

l os aspec tos d e s c r i t o s como causa son tomados 

del e s t u d i o " S i t u a c i ó n de la e scue l a r u r a l en 

A n t l o q u i a " r e a l i z a d o por Maruja Arbo leda y o t r a 

e s t u d i a n t e de l a Un ive rs i dad P o n t i f i c i a Bo l i v a-

r i a n a , Facu l tad de S o c i o l o g í a . 

7 .16 Causas del ba jo r end im ien t o acadérpíco. 

Las causas de or igen soc ioeconómico aparecen en 

p r imer l uga r (53.0%) como de t e rm i n an t e s del b a j o 

r end im i en t o académico en l a r e g i ó n , c o r r e spond i e n-

do a la d e s n u t r i c i ó n el mayor p o r c e n t a j e (24 .0%) 

s i t u a c i ó n que t i e n e una n o t o r i a i n c i d e n c i a en 

el es t ado de sa lud de la p o b l a c i ó n y una e s t r e cha 

r e l a c i ó n con e l d e s a r r o l l o de la r e g i ó n , p r i o r i t a -

r i amen te con el n i ve l de I ng resos y de e d u c a c i ó n , 

a l imen tos f ue r t es en p r o t e í n a s , c a l o r í a s y de v i t a 

minas y m i n e r a l e s . 

Ca r a c t e r i z a ndo de es te modo la s i t u a c i ó n n u t r i c i o -

nal de la r eg i ó n . La p ob l a c i ó n a f e c t a d a que sobre 

v i ve a esta enfermedad, queda en muchos casos con 

secue las en lo f í s i c o y m e n t a l , y en muchos casos 



permi ten o son causa cíe o t r a s en fermedades . 

Las ocupac iones ex t ras de l o s alumnos (20.0%) 

ocupan el segundo p o r c e n t a j e y se p resen ta en 

muchos j óvenes que no cuen tan con recursos 

económicos , t en iendo que t r a b a j a r por lo gene-

r a l , en la a g r i c u l t u r a o en el s e c t o r de ser-

v i c i o s para ob tener su s u s t e n t o y /o el de sus 

fami 1 i as . 

Los ingresos i n s u f i c i e n t e s con 16.9% den t ro de 

l a s causas soc ioeconómicas p resen ta c ond i c i o ne s 

p r e c a r i a s para la mayor p a r t e de la p o b l a c i ó n 

r e g i o n a l . Los i ngresos p e r c i b i d o s son en su ma-

y o r í a de s u b s i s t e n c i a , muchos de e l l o s de escasa 

e s t á b i l i d a d . 

Los f a c t o r e s t é cn i c opedagóg i co s ocupan el se-

gundo l u ga r (27.4%) como causas del mal rend i -

miento de los alumnos en donde la f a l t a de i n-

t e g r a c i ó n de los padres de fami1 i a ( 2 7 .6%) i n c i -

de en pr imera i n s t a n c i a para el é x i t o del pro -

ceso e n se ñ an z a-ap r end i z a j e . 

La f a l t a de recursos d i d á c t i c o s ( 2 3 . 5 ) i n f l u y e 

en segunda i n s t a n c i a ya que s i n e l l o s , el alum-

no no puede p a r t i c i p a r a c t i v amen t e y si a eso 

se agrega la d e f i c i e n t e e i n s u f i c i e n t e d o t a c i ó n 

{ n o b i l i a r i a , el problema se hace más comp l e j o . 

La pa r t e a d m i n i s t r a t i v a e s t á en t e r c e r l u g a r 

(19.6%) como causa del menor r e nd im i en t o y en 

e l l a se d e t e c t a e l mayor p o r c e n t a j e en la i na-

s i s t e n c i a de los a 1umnos(69.1%) . El ausen t i smo 

es un hecho deb ido a la p a r t i c i p a c i ó n de menores 

en o f i c i o s de s u b s i s t e n c i a , s i g n i f i c a n d o que la 

r eg i ón ha t e n i d o una d i sm i n u c i ó n s e n s i b l e en la 
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e s c o l a r i d a d . En genera l puede dec i r s e que la d i f í c i l 

s i t u a c i ó n económica de la mayor ía de l a s f a m i l l a s , p r i o -

r i t a r i a m e n t e del campo no d isponen de i ng resos para que 

sus h i j o s a s i s t a n a la e s c ue l a . (Ver cuadro N o . 9 B ) 

El r end im ien t o académico por á reas e s . s i m i l a r en todos 

l os CASER; ma temá t i cas y l e ngua j e son l a s m a t e r i a s que 

mayor m o r t a l i d a d p r e sen t a n , en su orden para F r o n t i n o 

15.0% y 14.0%. En b a c h i l l e r a t o académico se da el mis-

üio caso y se a d i c i o n a n l a s b i o l ó g i c a s que se represen-

tan en los s i g u i e n t e s í n d i c e s de m o r t a l i d a d 24.8% para 

ma t emá t i c a s ; e l l e n g u a j e se le en t i e nde como p r op i o 

14.6% e x t r a n j e r o ( I n g l é s ) 12.8% y b i o l ó g i c a s 14.0%. 

• 

Debemos tener en cuenta que e n t r e la p r i m a r i a y la se-

cunda r i a ex i s t e n ma te r i a s que son permanentes y no t i e -

nen i n t e r r u p c i ó n como l as matemát icas e i d i orna s , q ue un i 

camente se d o s i f i c a n , por t a n t o la m o r t a l i d a d de la se-

cunda r i a es e f e c t o y p roduc to de p r ima r i a (Ver cuadro 

Anexo No. 3 } 

EDUCACION SECUNDARIA: 

8 . 1 Comportamiento o f i c i a l y p r i v a d a . 

No se ha cons i de r ado la p o s i b i l i d a d de sepa r a r se e n t r e 

s ec t o r e s porque la que se o f rece en el á rea r u r a l es 

muy mínima que no requ i e re r e a l i z a r un e s t u d i o a i s l a d o ; 

su muestra r e p r e s e n t a t i v a por concen t r a r se en a l gunos 

m u n i c i p i o s no permi te comparac iones . Hecha es ta sa l ve-

dad , la tomaremos en sec to res o f i c i a l y p r i v a d a ; la que 

regenta el Es tado p resen ta en el pe r í odo de e s t u d i o de 

1977 a 1982 tendenc i a a d i s m i n u i r ; i n i c i a l m e n t e se apre 

c i a un número de 2 .645 para 1977, c i f r a és t a que l l e g a 



en descenso p a u l a t i n o hasta 1979; — o f r e c e s o l o 

un 7.7% comparando l o s extremos o p u e s t o s del q u i n -

quen io a n a l i z a d o ; es d e c i r se da un d e c r e c i m i e n t o 

de m a t r í c u l a poco a la rmante que se muest ra a s c e n d e n -

te y s i n i n t e r r u p c i ó n a p a r t i r de 1980 que i n i c i a 

con un 2.9% sube a 3.7% y que i n d i c a un 3.4% en el 

año de 1982 pero en comparac ión con su i nmed ia tamen-

te a n t e r i o r es d e c i r aumentando el número de m a t r í c u -

l a . (Ob sé r ve se e l comportamiento en e l cuad ro No .10 ) 

La s i t u a c i ó n se p r e sen ta exactamente e i n v e r s a m e n t e 

p r o p o r c i o n a l con lo que acontece a n i v e l depar tamen-

t a l , donde se a p r e c i a un c r e c i m i e n t o ordenado y peque-

ño en la p r o p o r c i ó n de un año inmediatamente p o s t e r i o r ; 

i n c l u s o se puede a f i r m a r que en un 7.3% ha ven i do c r e -

c iendo el número de e s t u d i a n t e s de e d u c a c i ó n B á s i c a 

S e c u n d a r i a . (Ver cuadro No .11 ) . 

8 . 2 R e l a c i ó n Ma t r f c u l a -CASER-Depar tamentó. 

La m a t r í c u l a del CASER de F r on t i n o comparada con la 

del Departamento se p re sen ta aún más opues ta ya que 

debemos tener en cuenta que el pr imero e s t á o f r e c i e n -

do dec r e c im i en to y su opuesto c r e c i m i e n t o ; l o s p o r c e n -

t a j e s se a p r e c i a n en el cuadro No.11 y el número a b s o -

l u t o i n c l u y é n d o s e el t o t a l de la Media V o c a c i o n a l se 

r e f l e j a en l a g r á f i c a " G " . 

A n i v e l de m u n i c i p i o s s o l o F r o n t i n o p r e s e n t a mayor de-

manda el r e s t o guardan tendenc ia a e s t a b i l i z a r s e . 

8 . 3 M a t r í c u l a p r i v a d a . 

La m a t r í c u l a no o f i c i a l se p re sen ta en forma i r r e g u l a r 

con a l t o s y ba jos i n i c i a l m e n t e pero luego l o s dos ú l t i m o s 



años t i e n e tendenc ia de d e c r e c i m i e n t o ; e n t r e 1977 y 

1978 sub i ó en 3 . 62 , b a j é en 15.12 para el año 1979, 

para c recer en 3 . 82 . Su mayor p o r c e n t a j e si lo com-

paramos con el pr imero y luego decrece en 9 .92 para 

el año 1981 y 15.32 para 1982. Es d e c i r el fenómeno 

de ir en r e t r oceso se presen ta en lo o f i c i a l como en 

l o p r i v a d o . (Ver cuadro No .10 ) . 

8 .4 Comportamiento de la m a t r i c u l a por g rados . 

El cuadro No.11 nos seña l a el compor tamien to de la 

m a t r í c u l a o f i c i a l y no o f i c i a l , l o s 4 cursos que 

corresponden a es te n i v e l y la s i t u a c i ó n del Depar-

tamento f r e n t e a la misma. 

En el se puede observar que el mayor número de in-

gresos lo presenta el sexto grado con un 38.2% del 

t o t a l de la pob l a c i ó n m a t r i c u l a d a que fue de 2 .441 

y que en órden ascendente de grados el p o r c e n t a j e 

d i sminuye hasta darse un 14.52 para el noveno g r ado ; 

é s t o es p roduc to de la dese r c i ó n o r ep robac i ón d e f i -
* 

n ida en e l t r a n s cu r so del n i v e l . 

El aspec to a n t e r i o r no se p resen t a en el caso del 

sec to r no o f i c i a l el número t i e n d e a ser r e g u l a r y 

por el c o n t r a r i o se a p r e c i a que un 24 .72 cor responde 

al sexto g rado , cuando en sép t imo y oc tavo se es t án 

dando po r cen t a j e s de 28.62 y 26 .02 r e s p e c t i v a m e n t e . 

Comparando el movimiento del sec to r en r e f e r e n c i a con 

e l Departamento se puede i n t u i r una s i t u a c i ó n que 

t i e n d e a ser i g u a l en lo o f i c i a l y muy s i m i l a r en la 

no o f i c i a l ; l a d i f e r e n c i a r ad i ca en que la m a t r í c u l a 

en el sexto grado a n i v e l de CASER en es te sec t o r de-

c r e c i ó l a n i ve l depar tamenta l es mayor no en el s e n t i -

do c u a n t i t a t i v o , más b ien el s i g n i f i c a t i v o o de 



c r e c i m i e n t o ; é s to es obv i o porque o t r a s c a p i t a l e s 

t i e nen mayor demanda y a b s o r c i ó n . (Ver g r á f i c a H)" 

8 . 5 Comportamiento de la m a t r í c u l a por sexo. 

Cons iderando el a spec to sexo en lo c o n c e r n i e n t e a 

es ta r eg i ón tomamos como en t o d o s , 3 años de j ando 

uno por med io ; la m a t r í c u l a se puede t r a t a r como 

• cons t an t e con un pequeño dec rece r en el 80 que 

e q u i v a l e a un 4.0% r e spec t o al 78 y un 7.1% al año 

82. En genera l puede h a b l a r s e de c i e r t o predomi-

n io del sexo femenino ya que en el p r ime r año l a s 

mujeres es tán r ep resen t adas en un 58 .6%; segu ida -

mente el hombre supera con mínima d i f e r e n c i a con 

un 41.1% y dos años más t a r de encontramos un 60.8% 

de n i ñas f r e n t e a va rones . (Ver cuadro No . 12 ) . 

Esto en cuanto a m a t r í c u l a o f i c i a l se r e f i e r e ; en 

la no o f i c i a l e l e s t a b l e e i m i en t o s o l o es de v a r o e s . 

En comparac ión de p o r c e n t a j e s con el t o t a l del De-

partamento se observa la misma p r opo r c i ó n de 2 a 1 

a f avo r del sexo femen ino pero el máximo p o r c e n t a j e 

es el de 1980 rep resen tado en 51.9% muy cercano al 

de los varones que cubre el 51."3% du r a n t e 1982. 

8 . 6 F l u j o de la m a t r í c u l a 1979-1982 

Se t r a t a de e s t a b l e c e r en número y p o r c e n t a j e la 

p ob l a c i ó n e s t u d i a n t i l que hab iendo aprobado noveno 

grado l l e g a a la Media Vocac iona l y cuá l es el com-

por t am ien to que es te aspec to nos p r e s e n t a . E s t i -

mamos nece s a r i o un t r i e n i o que empatara con el año 

de 1982 y a r r o j ó es tos r e s u l t a d o s ; 1980 s ob r e s a l e 

en capac idad de a t e n c i ó n superando el c i e n t o por 

c i e n t o ( 1 0 9 . 1 % . ) . También como sucede en 1982 qu i en 
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8.7 Re tenc i ón de la B á s i c a S ecunda r i a y paso a la Media 

Vocac i ona1. 

Tomamos 939 c i f r a numérica que r e p r e s e n t a a lumnos ma-

t r i c u l a d o s en sex to grado (6o) en 1977 de l o s c u a l e s 

s o l o 615 s o b r e v i v e n para el s é p t i m o ( 7 o ) , o sea el 

65.5% para e l oc tavo ese po r cen ta j e queda r e d u c i d o a l 

46.3% y s o l o e l 34.1% l o g r a t e rm ina r e l noveno ( 9o ) 

grado lo que s i g n i f i c a que 618 e s t u d i a n t e s e s t ando mar-

cando r e t e n c i ó n . De l o s m a t r i c u l a d o s en noveno ( 9o ) 

321 pasan a la Media V o c a c i o n a l 314, es d e c i r el 33.4% 

conc luyendo ya en Media V o c a c i o n a l el 85 .0% en décimo 

pr imer grado ( l i o ) que s e r í a i g u a l a un 28 .4% l o s que 

te rminan m a t r i c u l a d o s en e l ú l t imo g rado s i tomáramos 

la r e f e r e n c i a del dato i n i c i a l de m a t r i c u l a d o s en e l 

año de 1977 conforme al bach i 11 e r a t o a n t e r i or . (Ver cua-

dro No.14 y g r á f i ca L ) . 

8 . 8 D e s e r c i ó n . 

Busca conocer en un momento dado qué número de e s t u d i a n -

tes se han r e t i r a d o antes de p r e s e n t a r exámenes que 

s i e n d o i n t e rmed i o s o f i n a l e s nos p r o p o r c i o n a n e l porcen-

ta je de d e s e r c i ó n . Para nue s t r o e s t u d i o con t i naumos con 

e l pe r í odo 1977-1982 que a r r o j a e l s i g u i e n t e a n á l i s i s 

le s i g u e con un 105.8% y en t e r c e r l u g a r e s t a r í a e l 

año de 1981 con 103.9%. Lo a n t e r i o r nos permite 

a f i r m a r que c a s i la t o t a l i d a d de e s t u d i a n t e s que 

aprueban e l noveno g rado c o n t i n ú a n la Media V o c a c i o -

nal . (Ver cuadro No . 13 ) . 

Observando el comportamiento a n i v e l t o t a l del Depar-

tamento se deduce que en t re l o s años 1980 -1982 la ca -

pac idad de a t e n c i ó n superó el 100% r e g i s t r á n d o s e s o l o 

en el ú l t imo un 128 .2%. 



Los dos p r imero s años rebosa el 20% c o n s t i t u y é n d o s e 

en 25.4% y 23.2% para cada uno; l o s dos s i g u i e n t e s 

una n o t a b l e r e d u c c i ó n d e s c r i t a en 11.0% y 8.2% en 

su órden y v ue l v e a n o t a r s e un c r e c i m i e n t o de d e s e r -

c i ó n para l o s años 1981 y 1982 que i n d i c a n 15.8% y 

14 .6% . Los. í n d i c e s a n t e r i o r e s e s tán r e f l e j a n d o un 

po r cen ta j e promedio en el ' pe r íodo de 15.75% que se 

puede c o n s i d e r a r como a l t o si se t i ene en cuenta que 

la p o b l a c i ó n que hace par te de este n i v e l t i e n e p r e -

dominanc ia u rbana ; lo que permite ano ta r que e s t á s u -

ced iendo lo c o n t r a r i o a p r ima r i a donde la d e s e r c i ó n 

marcó p redomin io en e l área r u r a l ( Ve r se cuadro No.15 

y g r á f i c o J ). 

8 .9 M o r t a l i d a d Académ ica .Exam inado s -Ap robado s -Rep robado s . 

A n i v e l del CASER puede j u z g a r s e como g r a v e , se p r e -

sen tan rep robados en todos l o s años que i n d i c a n ta -

sa s que sob repa san el 10%; se da una q u i z á s de l a s 

más\ a l t a s del departamento en 1978, r e g i s t r a d a con 

el 3 6 . 7% ; su con jun to en promedio en el pe r í odo mues-

t ra 19 .6%, lo que v a l e d e c i r que un número de 20 e s -

t u d i a n t e s deben r e p e t i r e l cu r so por cada c i e n ( 1 0 0 ) . 

E fectuando la comparac ión con e l departamento encon -

tramos que la s i t u a c i ó n se compl ica ya que el prome-

d io es de 23.35% y donde el problema del año de 1973 

i n d i c a un 32.9% o sea un 3.8% menos que el c i t a d o pa -

ra F r o n t i n o . (Ver cuadro No. 16 y g r á f i c o K ) . 

8 .10 E s t a b l e c i m i e n t o s . 

Cuenta con 10 e s t a b l e c i m i e n t o s que no han v a r i a d o del 

año 1977 a 1982 en el área u rbana ; en la r u r a l e x i s t e n 

4 que f i g u r a n r e g i s t r a d o s a p a r t i r de 1980. El s e c t o r 

p r i v a d o del CASER no cuenta en cabeceras , mun i c i pa l e s ni 



ee el r e s t o de la r eg i ón con e s t a b l e c i m i e n t o s ; en 

t a ñ a sgo rda s en 1978 se i n i c i ó un c o l e g i o de moda-

l i d a d académica que c l a u s u r ó d e f i n i t i v a m e n t e l abo-

ra en e l año de 1980 por ausen t i smo e s c o l a r en 

e l área u rbana . 

En el s e c t o r o f i c i a l se observa una c o n s t a n t e de 

10 e s t a b l e c i m i e n t o s a n i v e l del CASER; 4 de b á s i c a 

s e c u n d a r i a ; 6 de media v o c a c i o n a l , predominando l os 

de b a c h i l l e r a t o académico a l o s de o r i e n t a c i ó n pe -

d a g ó g i c a ; cada m u n i c i p i o cuen ta con un e s t a b l e c i m i e n -

to a d i f e r e n c i a de Dabeiba y F r o n t i n o donde e x i s t e n 

dos , de los cua les uno es ded i cado a o r i e n t a c i ó n nor-

m a l i s t a en e s t e ú l t i m o . 

Los p o r c e n t a j e s encon t rados en demanda de cupos para 

b ás i ca secunda r i a no r e f l e j a neces idad de c r e a r s e nue-

vos para e s t e n i v e l pero s i de me j o r a r se l a s c o n d i c i o -

nes l o c a t i v a s ; ahora t e n i e ndo en cuen ta el número de 

e s t u d i a n t e s que sa len s i n ocupac ión , es de u rgenc i a la 

d i v e r s i f i c a c i ó n y la c r e a c i ó n de un P o l i t é c n i c o . 

(Ver anexo No .2 ). 

8 .11 Persona l Docente . 

La c a r enc i a de i n f o rmac i ó n impide r e a l i z a r y p r o f u n d i -

zar un a n á l i s i s a i g u a l que en la p r i m a r i a s o l o cono-

cemos los t o t a l e s por cada año que se observan en l í -

nea de c r e c i m i e n t o , a s í por e jemp lo s o l o ex i s t e n 112 

maestros para c u b r i r l a s á reas de Bás ica Secunda r i a y 

Media Vocac iona l en el CASER c i f r a que t i e n d e a ser 

mayor encon t r ándose 150 en el año 1981; además como és 

tos l abo ran por carga académica se hace i n d i s pensab le 

conocer l a d i s t r i b u c i ó n , l o s m u n i c i p i o s , c o l e g i o s , q u e 



BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL - OFICIAL 

PERIODO 1.977 - 1.982 

A R O S 1 .977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

Alumnos Matriculados 3.210 2.975 2.766 2.789 2.911 2.998 

Alumnos Examinados 2.484 2.333 2.615 2.588 2.481 2.602 

% 77.4 78.4 94.5 92.8 85.2 86.8 

Alumnos Aprobados 2.235 1.595 1.927 2.219 2.076 2.262 

% 90.0 68.4 73.7 85.7 83.7 86.9 

Desertores 726 642 151 201 430 396 

% 22.6 21.6 5.5 7.2 14.8 13.2 

Retención por Grados 939 615 435 321 314 267 

% 100% 65.5 46.3 34.1 33.4 28.4 



hagan posible detectar f a l t a n t e o exceso en es-

t a b l e c i m i e n t o s y l u g a r e s * 

La p r e p a r a c i ó n del d o c e - t e que labora en secundaria 

no es la más adecuada a M ' v e l de C A S E R , únicamente 

F r o n t i n o cuenta con un n ú m e r o de Licenciados 

(13) en o t r o s colegios resto de m u n i c i p i o s que 

existen Licenciados el r e m e r o llega a 2 en propor -

ción de 10 maestros p ror'rdio; la m a y o r í a de las 

áreas están cubiertas pe,»' N o r m a l i s t a s en su totali-

d a d , y en muchos casos p r > r b a c h i l l e r e s . 

9 . M E D I A V O C A C I O N A L : 

9.1 C o m p o r t a m i e n t o de la M a t r í c u l a . 

Esta la conforman dos mo'íal i d a d e s la A c a d é m i c a y la 

P e d a g ó g i c a ; representada ^ u y s i g n i f i c a t i v a m e n t e por 

la p r i m e r a ; una y otra p e r t e n e c e n al sector o f i c i a l . 

En su c o n j u n t o se p r e s e n t a r e g u l a r se sitúa entre 

521 e s t u d i a n t e s mínimo p ^ a l 9 8 0 y u n m á x i m o d e 611 

para el año de 1978 lo q u e indicaría un promedio de 

566 a l u m n o s en el p e r í o d o e s t u d i a d o . Las c o m p a r a c i o -

nes que puedan o q u i e r a n r e a l i z a r s e entre lo que com-

prende Frontino frente al D e p a r t a m e n t o no son del to-

do p r e c i s a s , muchos dato'* e s p e c i a l m e n t e de 1982 no 

p u d i e r o n tomarse porque rio fueron e n v i a d o s de las ca-

b e c e r a s de los municipio', c o n c e r n i e n t e s lo que afecta-

ría h a b l a r de c a n t i d a d e s y su r e l a c i ó n si se diera en 

p o r c e n t a j e s ; no o b s t a n t e p r o c e d e r e m o s a efectuar los 

posi b l e s . 

H a c i e n d o una comparación o n t r e los 3 niveles t e n d r í a m o s 



C A S E R F R O N T I N O 

COMPORTAMIENTO MATRICULA MEDIA VOCACIONAL - OFICIAL 

T O T A L 
1.977 1.978 1.979 1 .980 1.981 1.982 

T O T A L 
MATRICULADOS MATRIC. lo MATRIC. % MATRIC. % MATRIC. % MATRIC. % 

Académicos 502 549 9.3 501 8.7 458 8.6 507 10.6 521 27 

Pedagóqico 63 62 1.6 63 1.6 63 47 25.3 36 23.4 

TOTAL 565 611 8.1 564 4.4 521 7.6 554 6.3 557 0.5 

CUADRO N° 17 





un s e n s i b l e d e c r e c im i en t o expresado a s í ; en pr ima-

r i a en el pe r í odo de e s t u d i o se m a t r i c u l a n en pro-

medio 11.330 n i ñ o s ; en b á s i c a secundar i a 2 .423 o 

sea un 21.3% de é s t e con r e l a c i ó n al p r ime ro ; en 

la vocac i ona l s ó l o se m a t r i c u l a r o n 56 6 e s t u d i a n t e s 

s ó l o el 4.9% f r e n t e a la p r ima r i a y el 23.3% a la 

b á s i c a s e c u n d a r i a . 

No entramos a dar mayores e x p l i c a c i o n e s del compor-

t am ien t o de la m a t r í c u l a porque s i n que f ue ra nues-

t r o deseo lo h ic imos a l a n a l i z a r l a p a r t e cor respon-

d i e n t e en b á s i c a s e c u n d a r i a . (Ver cuadro No . 17 ) . 

9 . 2 Demanda Académica y Pedagóg i c a . 

Nótese la d i f e r e n c i a en t r e e l á rea Académica y la 

Pedagógica en cuan to a demanda se r e f i e r e ; cuando 

la pr imera es t á seña l ando un promedio de 506 la pe-

dagóg ica só lo a l canza56 e s t u d i a n t e s . 

El área Vocac iona l Académica mostrando un movimien-

to r e g u l a r c r e c i ó a 549 s ó l o en 1978 pero s i n b a j a r 

de 500 en 1979. La pedagóg ica t i e n e un dec rec im ien-

to en 1981 a 47 m a t r i c u l a d o s o sea un 25.3% f r e n t e a 

1977 pr imer año del pe r í odo e i d é n t i c o al año inme-

d i a t amen te a n t e r i o r ; en 1932 s ó l o se m a t r i c u l a r o n 36 

o sea decrece en un 42.8%. 

9 . 3 M a t r í c u l a por sexo y g r ados . 

Para el caso so lo hacemos r e f e r e n c i a al año de 1982; 

es d e c i r el ú l t i m o año del p e r í o d o . El á rea académi-

ca t lor ie 521 alumnos 42.4% son hombres 57.6% m u j e r e s ; 

la difer-eflcia es. de 15.2% a f avo r del segundo g r upo . 

La pedagóg ica con un t o t a l de 36 se encuen t r a repre-

sentada por un 13.8% para varones y el 86.1% para el 





D E S E R C I O N M E D I A V O C A C I O N A L 

ORIENTACION 
1 .9 77 • 1.5 >78 1.9 79 1.9 80 1 .95 U 1 .982 

ORIENTACION 

Mat. Ex. 
Deserción 

Mat. Ex. 

463 

Deserción 
Mat. Ex. 

Deserción 
Mat.' Ex. 

Deserción 
Mat. Ex. 

Deserc ión 
Mat. Ex. 

Deserción 
ORIENTACION 

Mat. Ex. 
N° % Mat. Ex. 

463 

N° 

86 

% Mat. Ex. 
N° % 

Mat.' Ex. 
N° * ' ' 

Mat. Ex. 
N° t 

Mat. Ex. 
N' V * 

Académico 50? 457 45 8.9 549 

Ex. 

463 

N° 

86 15.5 501 488 13 2.5 458 447 11 24 507 475 32 6.3 521 482 39 7.4 

Pedagógico 63 55 8 12.7 62 55 7 11.3 63 63 0 0.0 63 58 c 7.9 47 47 0 0 36 36 0 0.0 

TOTAL 565 512 53 9.3 611 518 93 15.2 564 551 13 2.3 521 505 16 3.1 554 522 32 5.7 557 518 39 7.0 
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9.6 M o r t a l i d a d Académica. 

En el área de Pedagóg i ca s s ó l o se p r e sen ta un 12 .7% 

de alumnos en 1978 y 1980 que c o r r e s p o n d e n a 7 e s -

t u d i a n t e s va l ga d e c i r que en o t r o s años el porcen -

t a j e se r edu jo a 0 . 0% . A n i v e l depar tamenta l l o s 

p o r c e n t a j e s tampoco son e l e v a d o s q u i z á s e l mayor lo 

encontramos en 1970 que l l e g ó a 15.3% s i g n i f i c a n d o 

460 alumnos el r e s t o de años el p e r í o d o no a l c a n z a 

a 200 o x i l a n d o el p o r c e n t a j e ent re 6 .0% y 8.0% a p r o -

ximadamente . 

En Académico se r e g i s t r a un i n c remento a n i v e l de 

CASER en 1979 con 89 e s t u d i a n t e s que marca un 18.2% 

a n i v e l departamenta l lo encontramos en 1978 con el 

24.1% y un mínimo de 8 .8% en 1 9 7 7 . ( V e r cuadro N o . 2 0 ) . 

9.7 Pe r sona l Docente. 

Al r e f e r i r n o s a e s t e a spec to en B á s i c a S e c u n d a r i a 

t ra tamos de i n f e r i r en e l t o t a l , i n c l u i d o e s t e n i v e l ; 

s ó l o nos r e s t a r í a a g r e g a r que el CASER o f r e c i e n d o mo-

d a l i d a d e s académicas y o r i e n t a c i ó n p e d a g ó g i c a , no 

cuenta con per sona l e s p e c i a l i z a d o en la s e g u n d a , a 

o t r o s a s p e c t o s y a h i c imos r e f e r e n c i a . 

10. EDUCACION NO FORMAL: 

Una g ran par te de la p o b l a c i ó n que no ha t e n i d o a cce so a 

la educac ión que hace pa r te de la f ue r za l a b o r a l o que se 

ha r e t i r a d o de la e s cue l a por c o n d i c i o n e s económicas en 

o t r a s ha pe rm i t i d o e n g r o s a r e l a n a l f a b e t i s m o c reando í n d i -

ces s i g n i f i c a t i v o s . En e s t a r e g i ó n e s te a s p e c t o se ub ica 

p r i n c i p a l m e n t e en e l área r u r a l , donde l o s s e r v i c i o s educa-

t i v o s se someten a i n c o n t a b l e s 1 imi tacic|r*es 



E X A M I N A D O S - A P R O B A D O S - R E P R O B A D O S - M E D I A V O C A C I O N A L 

O F I C I A L 1977 - 1.982 

i 

C A S E R Y 
D E P A R T A M E N T O 

1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 
i 

C A S E R Y 
D E P A R T A M E N T O 

Exam. Aprob. 
Reprob. 

Exam. Aprob 
Reprob. 

Exam. Aprob 
Reprob 

Exam. Aprob 
Reprob. 

Exam. Aprob 
Reprob 

Exam Aprob 
Reprob. Exam. Aprob. 

N° % 
Exam. Aprob 

N° % 
Exam. Aprob 

N° X 

Exam. Aprob 
N° % 

Exam. Aprob 
N° 

Exam Aprob 
N° w 

Académicos 457 416 41 9.0 463 398 65 14.0 488 399 89 18.2 447 422 25 5.6 475 441 34 7.2 482 470 12 25 

Pedagógico 55 52 3 5.4 55 48 7 12.7 63 63 0 00 58 51 7 1?.0 47 47 0 0.0 36 36 0 0.0 

Académico 21013 19150 1863 8.8 22748 17257 549 24.1 22881 19583 3298 14.4 23.522 20068 1454 14,6 23178 20104 1 074 13.2 25157 21716 i«*i 13.6 

Pedagógico 2714 2590 124 4.6 2881 2421 460 15.3 2908 2727 181 6.2 1762 1650 112 6.4 1758 1626 132 7.5 1655 1523 132 8.0 
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Se represen ta el a n a l f a b e t i s m o en un 33.7% o r i g i n a n d o 

el a l t o í n d i c e en e levado rango p resen tado por Dabei-

ba con 47.0% Cañasgordas y Peque con 40.1% y 48.3% es-

pec i a lmen te en zonas h ab i t a da s por co lonos e i n d í g e n a s 

ca ren tes de v í a s de comun i c ac i ó n . 

El censo r e a l i z a d o por la S e c r e t a r í a de Educac ión pre-

senta un t o t a l de 0 .541 a n a l f a b e t o s donde muestran ma-

y o r n ú m e r o Dabeiba y Cañasgordas ; d i s t i n g u i e n d o sexo 

predomina e l mascu l i no aún a s í , s i n marcada d i f e r e n c i a 

pero el fenómeno es s i m i l a r en todo el CASER donde la 

d i f e r e n c i a la posee Peque con mayor número de mu j e r e s . 

Teniendo en cuenta la ocupac ión l os a n a l f a b e t o s se en-

cuen t ran ub icados en mayor p ropo r c i ó n en la a g r i c u l t u r a 

48.4% s i gu i endo en su orden "Hogar" con 44.2% y el i n d i -

cador denominado s i n o cupac i ó n . Se l e s ha c l a s i f i c a d o co-

mo "Puros" y por "Desuso" y los pr imeros r ep resen t an el 

59.9% de la p o b l a c i ó n t o t a l de a n a l f a b e t o s . 

10.1 S e c r e t a r í a de Educac ión y C u l t u r a . 

Con miras a c o n t r a r r e s t a r el problema,SEDUCA e s t á 

a t end i endo la r eg i ón con 621 cen t r os de a l f a b e t i z a -

c i ón 78 de e l l o s ub icado para i n d í genas o sea un 

12.5%, cen t ros de a r t e s a n í a s con un 46.0% para un 

t o t a l de 285; y cen t ros de a du l t o s 257 que es el 

e q u i v a l e n t e a 41.4% del t o t a l g e n e r a l . 

Otros programas como el de R a d i o c e n t r o ; p r ima r i a 

ace l e rada no es t án cumpl iendo el o b j e t i v o de su crea 

c í ón y los r e s u l t a d o s no son p o s i t i v o s ; no se dan 

programas de educac ión e s p e c i a l ; a l o s i n d í g e n a s se 

l es enseña con programas t r a d i c i o n a l e s de p r i m a r i a 

s i n c on s i d e r a r su aspec to a n t r o p o l ó g i c o y su conser 

vac i 5n. 









10.2 S e r v i c i o Naciona l de Aprendizaje-SENA-

Esta i n s t i t u c i ó n o f r ece una e levada c a n t i d a d de 

cursos con d i s t i n t a du r ac i ón y d e sp l a z am i en t o s a 

d i f e r e n t e s reg iones del depa r t amen to ; d i c hos cur-

sos que se c l a s i f i c a n : de i n i c i a c i ó n y complemen-

t a c i ó n , y que t i enen un" orden de c o n t i n u i d a d en 

todos sus aspec tos se agrupan en t r e s ( 3 ) moda l i d a-

des: Ag ropecua r i a s , I n d u s t r i a l e s y la denominada 

a d m i n i s t r a c i ó n , comercio y s e r v i c i o s . 

F ron t i no se ha b ene f i c i a d o con 899 m a t r í c u l as , 1 as 

cua les se encuentran represen tadas en 264 para 

ag ropecua r i a s cor respond iendo un 29.3% cuyo número 

de egresados fue i g u a l . e s d e c i r no se r e g i s t r ó de-

s e r c i ó n ; 618 en i n d u s t r i a para un p o r c e n t a j e de 

68.7% de los cua les egresaron 550 con una d e s e r c i ó n 

de 11.0% y comercio y s e r v i c i o s con a s i s t e n c i a de 

17 personas egresadas todas que r e p r e sen t a n 1.8%de 

toda la pob l ac i ón m a t r i c u l a d a ; en t é rm inos genera-

les se a p r ec i a una dese rc i ón de 68 i n d i v i d u o s que 

componen el 7.5%. 

S in embargo y es impor tan te hacerse no t a r que e s t e 

s e r v i c i o en es ta reg i ón a n i v e l de CASER ún i camen te 

ha b e n e f i c i a d o a la cabecera del m u n i c i p i o de Fron-

t i n o . Comparándose en c i f r a s a b s o l u t a s e l b e n e f i c i o 

r e c i b i d o a n i v e l de CASER con l o s t o t a l e s del depar-

tamento se puede a f i rma r que son poco s i g n i f i c a t i v o s . 

(Ver cuadro No.21) 



SENA - M A T R I C U L A D O S - E G R E S A D O S - D E S E R C I O N 

1 .982 

A G R O P E C U A R I A S 
A D M I N I S T R A C I O N 
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C O N C L U S I O N E S 

CASER s i t u a d o sobre la reg i ón o c c i d e n t a l del departamen-

to e i n t e g r a d o p o r s e i s mun i c i p i o s r i c o s en sue l os y c l i -

mas que hacen de su p roducc i ón una v a r i e d a d . 

Con d e f i c i e n c i a s de s e r v i c i o s que apoyan la p r oducc i ó n , 1 a 

i n f r a e s t r u c t u r a y donde los componentes del a spec t o econó-

m ico-soc i a l no p resen tan exce l en t e s c o n d i c i o n e s que c o n l l e -

ven a un d e s a r r o l l o armónico y p r o g r e s i v o . 

Región con problemas de s a l u d . v i v i e n d a , e levados po rcen t a-

jes de d e s n u t r i c i ó n , que expermienta m i g r a c i o ne s a d i f e r e n -

tes m u n i c i p i o s espec i a lmen te c e n t r a l e s y a M e d e l l í n . 

F ron t i no basa su e s t r u c t u r a económica en la a g r i c u l t u r a y 

la g a n a d e r í a ; s i n embargo la educac i ón formal p repara ba-

c h i l l e r e s académicos (en su mayor ía ) y pedagóg icos que con-

t r i b uyen a engrosar el número de desocupados . 

La educac ión p r e e s c o l a r se da ún icamente en el s e c t o r o f i -

c i a l ; no cubre todos l os m u n i c i p i o s y exc luye e l área r u r a l 

donde ex i s t en c o r r eg im i e n t o s que apremian de es te s e r v i c i o . 

La educac ión p r ima r i a a n i v e l de CASER en lo que c on c i e r n e 

a m a t r í c u l a t i e n de a e s t a r e q u i l i b r a d a , p resen ta l i g e r o s as-

censos y descensos que hacen suponer la no e x i s t e n c i a de una 

demanda c r í t i c a e i n c l u s o r e f l e j a un d e c r e c im i e n t o mayor en 

el área r u r a l . 

El número de e s t u d i a n t e s ma t r i c u l a do s muestra s u p e r i o r i d a d 

en el área r u r a l y é s t o se conserva cons i de rando el t o t a l 

del r e s t o d e p a r t a m e n t a l , aspec to que cambia observando el 



observando el dato g loba l del depa r t amen to . 

El f l u j o de p r ima r i a a s e cunda r i a muestra un e levado i n c r e -

mento en el área urbana que sobrepasa el 100%, lo que no 

acon tece en el s e c t o r r u r a l que es de ba j a p r o p o r c i ó n . 

La Renovación C u r r i c u l a r es t á concen t rada en F r on t i n o y Ura -

m i t a r e s t ando 4 mun i c i p i o s por es te s e r v i c i o . 

La Deserc i ón en p r i m a r i a se acen túa en el campo f r e n t e a la 

c abece r a ; la p r i n c i p a l causa es la p a r t i c i p a c i ó n de los meno-

res en la f ue r z a p r o d u c t i v a lo que imp l i c a que la r e t e n c i ó n 

sea mayor en el á rea u r b a n a . , s o b r e s a1 iendo los m u n i c i p i o s de 

Dabeiba y Peque. 

La educac ión b á s i c a secunda r i a en el s e c t o r urbano t i e n d e a 

e s t a b i l i z a r s e ; i n i c i a con un e levado í n d i c e en e l sexto gra-

do y en forma p rog res i va y p a u l a t i n a r e f l e j a dec remen tó ; en 

el área r u r a l la a t e n c i ó n es menor lo que causa d e se r c i ó n o 

m i g r a c i ó n en e l s e c t o r o f i c i a l y p r i v a d o . 

La d i v e r s i f i c a c i ó n y la c r e ac i ó n de un P o l i t é c n i c o ub i cado 

e n t r e los dos CASER(Ant ioqu ia ) que absorba todos l os egresa-

dos que por innumerab les razones no pueden l l e g a r a la Uni-

vers i dad es una g ran .neces i d a d . 

El a n a l f a b e t i s m o se ha d e s a r r o l l a d o en el área r u r a l donde 

el campesino l l e g a por desuso o ausent i smo causada por l a s 

l i m i t a c i o n e s que la educac ión p r e sen t a ; un a l t o í n d i c e lo 

o f recen Dabeiba y Peque en su orden . 

Los programas que o f recen educac ión no formal no a l c a n z a n a 

r e s c a t a r e l c r e c i e n t e número de a n a l f a b e t o s ; los c en t r o s ra-

d i a l e s no f unc i onan cor rec tamente por d e f i c i e n c i a s de mane jo , 

el SENA se hace s e n t i r esporád icamente y educac ión e s p e c i a l 



no e x i s t e . 

En cuan to a personal docente se r e f i e r e no pudo da rse un 

mejor a n á l i s i s ; l os da tos s u m i n i s t r a d o s s o l o pe rm i ten 

c a l c u l a r promedio de alumnos por maes t ro en los n i v e l e s 

p r ee s co l a r y p r i m a r i a r e f l e j a d o en 35 e s t u d i a n t e s en lo 

urbano y 30 en lo r u r a l ; mas no en la b á s i c a s ecunda r i a 

ni en la media donde la d i s t r i b u c i ó n es d i f e r e n t e ; una d i s -

t r i b u c i ó n por c a t e g o r í a s nos hub iese p e r m i t i d o c a l c u l a r 

o f e r t a , demanda y c o s t o s . 

La educac ión i n d i g e n i s t a no t i e n e un t r a t a m i e n t o e s p e c i a l 

con programas que con l l e ven a la conse rvac i ón de la t r a d i -

c i ó n y l a r e a l i d a d a n t r o p o l ó g i c a . 

El área r u r a l t i e n e un mayor número de e s t a b l e c i m i e n t o s 

más no de c o b e r t u r a ; sus cursos son pocos ; en genera l re-

qu i e ren de mayor a t e n c i ó n y d o t a c i ó n ; l a s c o n d i c i o n e s no 

se a j u s t a n a l a s n e ces i d ades . 

Las neces idades son muchas; el resumen p resen t ado para pre-

es co l a r y p r i m a r i a es amb i c i oso y u t ó p i c o cuando e x i s t e n 

aspectos que requ i e ren premura 
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS REGIONALES MAGDALENA 

ANTIOQUEÑO "CASER PUERTO BERRIO" 

CARACTERISTICAS TERRITORIALES. 

El Centro Administrativo y de servicios regionales de Puerto Berrío 

tiene como municipios adscritos los siguientes: Puerto Triunfo, Puer-

to Nare, Maceo, Caracoli y Yondó. 

2 

El area de estudio definida, ocupa una extensión total de 4.777 Kms , 

la cual representa un 7.59% del total del departamento. 

En cuanto a la población que se congrega en esta región, sólo puede 

hablarse de una participación del 2.1%, ya que son 77.073 habitantes 

frente a su total departamental de 3'683.357 habitantes. 

El mayor número de habitantes se halla localizado en la cabecera; sin 

embargo, en la región, esta diferencia no es tan acentuada, debido a 

que la actividad predominante de ésta, es desarrollada en grandes áreas 

que salen del l ími te urbano. 

Población estudiada (Habitantes 1981) 

Total Cabecera 

CASER 87.784 42.910 

2 
Extensión to ta l : 4.777 Kms . 

Resto 

41.874 



El municipio de Puerto Berr ío , actual centro administrativo y de 

se rv i c i o s regionales es el núcleo de población más importante de la 

región, ya que a l l í confluye todo el sistema v i a l , férreo y de i n te r -

conexión vial que hace posible una mayor real ización de las a c t i v i -

dades socio-económicas. 

El resto de municipios que conforman el área total fueron tomando im-

portancia como núcleos poblacionales como resultados de la construc-

ción de alguna infraestructura que hacía más atract ivo el asentamien-

to en cada uno de éstos, como en el municipio de Yondó, por la i n s -

talación de una concesión holandesa para explotación petro l í fera en 

Puerto Casabe (hoy parte de la cabecera de este nuevo municipio). 

Así mismo, la construcción del fer rocarr i l del At lánt ico permitió la 

conformación de otros núcleos poblacionales en la estación Cocorná 

y La S ie r ra . 

Ante la deteriorada infraestructura construida, que hizo posible y 

ágil el intercambio comercial y cu l tura l , se conserva la esperanza 

de sus habitantes porque se restaure hasta donde sea posible sus recur-

sos naturales y potenciales. 

El CASER de Puerto Berr ío está ubicado al oriente del departamento y 

l imita con los CASER de Arria!fi, San Carlos y Sonsón. 



ASPECTOS FISICOS 

- MARCO FISICO 

Topografía. 

• sistema orográfico del ramal oriental antioqueño, caracteriza la 

región del magdalena antioqueño en diferentes zonas perfectamente 

diferenciadas así : La vertiente alta o parte montañosa, localizada 

a alturas que oscilan entre 500 y 1.300 metros de altura que presen-

tan colinas de regular altura con pendientes fuertes y cortas, ade-

más algunos valles estrechos. El valle geográfico, localizado en 

alturas que oscilan entre 200 y 500 metros conformado por una parte 

de colinas con pendientes suaves que dan un relieve de planicies 

ligeramente onduladas y El valle propiamente dicho, localizado en 

alturas que oscilan entre 100 y 200 metros, compuesto por depósitos 

de aluviones recientes, antiguas zonas de inundación y los basines 

o bateas. 

En resumen podemos decir que la región del Magdalena presenta en gran 

parte una topografía muy quebrada, con condiciones adversas para los 

fines agropecuarios por la abundancia de pendientes demasiado fuertes, 

que no solo favorecen la erosión sino que hacen imposible la u t i l i za-

ción de maquinaria agrícola. 



C1imatología. 

El mismo sistema orográfico ha inf lu ido para que su climatología pre-

sente variaciones; sin embargo esta no es muy acentuada ya que la ca-

si total idad de su área está clasif icada dentro del piso térmico cá-

l ido y su temperatura más frecuente en la cabecera es de 27°C. 

Ecología. 

En la región se encuentran diferentes formaciones vegetales que carac-

terizan todo el sistema ecológico así: 

Bosque muy húmedo tropica l , en el cañón del río Samaná del Norte. Es-

ta formación tiene una temperatura superior a los 24°C, precipitación 

entre los 4.000 y 8.000 mm. anuales, y altura entre 0 y 800 metros. 

Entre las especies comunes está: Cedro, yarumo y guasimo. 

Bosque húmedo trop ica l , en la ribera del río Magdalena, Puerto Triun-

fo y San Miguel. La vegetación es densa hacia el sur y bastante abier-

ta hacia el norte. Las especies son: gualanday, algarrobo, yarumo 

y cordoncillo. 

Bosque muy húmedo subtropical, especialmente en Caracoli. Se extiende 

a todo lo largo de las estribaciones de la cordil lera oriental antio-

queña. Hay grandes extensiones con malezas y rastrojos con chusques 



y helechos y algunas especies arbóreas como yarumo, carate, caucho 

y ba l so . 

T ran s i c i ón bosque húmedo a bosque muy húmedo t r o p i c a l , en Ca raco l i , 

Puerto Tr iunfo y cañones del Ñus y Nare. La vegetación es densa y 

exhuberante, encontrándose l a s s i gu ien te s especies: cedro, yarumo 

y c o rdonc i l l o . 

Bosque p luv i a l s ub t rop i ca l : Esta formación se encuentra al sur en 

l a s e s t r i bac i one s de la c o r d i l l e r a o r i e n t a l . Los l ím i t e s de tempe-

ratura son l o s mismos que para la formación bosque muy húmedo subt ro -

p i c a l , pero la p rec i p i t ac i ón o s c i l a entre 4.000 y 8.000 mm. anuales. 

Las zonas donde se c l a s i f i c a r o n l o s bosques húmedos y muy húmedo t r o -

p i c a l , presentan topogra f í a s muy var iadas . A s í , en el bosque húmedo 

la topograf ía es de co l i na s bajas y pendientes fuertes en l o s cañones 

de l o s r í o s . El uso actual es ganadería y c u l t i v o s de maíz y a r roz , 

entre Puerto Be r r í o y Puerto Tr iunfo. En la s partes más pendientes, 

c u l t i v o s de caña de azúcar y pastos. 

El área en bosques dentro de la región abarca el 27% de la s u p e r f i c i e 

con dos zonas de gran importancia d i s t r i b u i d a s una al norte que compren-

de la zona de Yondó, parte del municipio de Puerto Ber r ío hacia el no r -

occ idente, y ot ra al su r comprendiendo la parte más occidental en Puer-

to T r iun fo . Es tas reservas en bosques, debido a l a s d i f i c u l t ade s de 

penetrac ión, se encuentran en la actual idad inexp lotadas , lo cual 



representa una fuente cié abstecimiento forestal futura. 

Teniendo en cuenta la clase de suelos y los demás recursos naturales 

hidrológicos, ict iológicos y mineros con que cuenta la región, puede 

encontrarse que la explotación de diferentes actividades productivas, 

tales como: agricultura, ganadería y minería pueden ser realizadas 

a l l í . 

- RECURSOS NATURALES. 

Suelos. 

En cuanto a los suelos se diferencian claramente los de la vertiente 

a l t a , que se caracterizan por ser muy pendientes en los cuales puede 

realizarse explotaciones forestales principalmente y algunos cult i-

vos permanente y semipermanentes. Los municipios de Caracoli y Ma-

ceo se asimilan más a las características de este tipo de suelos don-

de las t ierras son altas formando algunos valles y caños que confor-

man un gran relieve. 

La otra clase de suelos característico del valle geográfico de la re-

gión de la cual hacen parte los municipios de Puerto Nare, Puerto Triun 

fo, Yondó y Puerto Berrío son terrenos planos con suaves ondulaciones 

y más cerca a las o r i l l a s de los r íos, los cuales los hacen más aptos 

para la ganadería y también para explotaciones forestales en las partes 

más al tas. 



El cu l t i vo de algunos productos como maís y frutales puede rea l i za r -

se también en esta parte de la región en forma alternada con la gana-

dería. 

H idrograf ía. 

Los pr inc ipa les recuros h idrológicos lo constituyen los r íos Samaná 

Norte, Ñus, La Mie l , San Bartolomé, Nare, Ité y el Magdalena. 

En cuanto a la pesca su riqueza se encuentra concentrada más hacia 

los r íos Magdalena principalmente y a los r íos Nare, Miel y San Bar-

tolomé. Este recurso que debía ser explotado al máximo mediante la 

técnica adecuada, no se real iza de este modo, ya que no existe n in-

guna organización ni control para el desarrol lo de esta val ioso re-

curso. 

SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD. 

Energía E léc t r i ca . 

En la región del Magdalena, el serv ic io es prestado actualmente por 

la empresa E lect r i f i cadora de Antioquia S.A. en los s iguientes munici-

pios: 

Puerto Nare - La S i e r r a , desde el año de 1980 

Puerto Berrío - Maceo y Caracoli desde el año de 1975 

Para el se rv i c io de Energía en Puerto Berr ío, el sistema es interconectado 



a la línea de Empresas Publicas. 

Se ha calculado un consumo de ¡'267.224 kilovatios por hora. 

Proyectos de Energía Eléctrica. 

E lec t r i f i cados de Antioquia S.A. 

Para el año de 1.980, se tenía programado in ic iar estudios en toda 

la región con miras a la prestación de servicios en otras áreas. Di-

chos estudios serán desarrollados por la Compañía Colombiana de Con-

sultores, quién tiene a su cargo los términos de referencia del con-

trato establecido con la empresa electrif icadora Antioquia. 

En este momento la empresa presta el servicio a través de la energía 

que se lleva así : 

Línea Puerto Nare - Puerto Triunfo 

Línea Cocorná - Puerto Perales 

Línea Puerto Triunfo - San Miguel 

Empresas Públicas de Medellín 

Por parte de las Empresas Públicas Departamentales no se está prestan-

do el servicio directamente a la región, sino que ésta vende energía 

en bloques a Electrif icadora de Antioquia para que sea ésta quién atien-

da la prestación del servicio. 

Concretamente en la Sierra (Puerto Nare) se pretende con este sistema 

lograr la integración al departamento y no que sea la e l ec t r i f i c ados 

de Boyacá la que siga atendiendo la demanda de esta zona. 



Aunque Empresas Púb l i cas t iene programas para r e a l i z a r en la reg ión 

no todos cuentan con f i nanc i ac i ón . S in embargo actualmente se están 

construyendo va r i a s subestaciones como la de Malena y Puerto Nare. 

Se puede hacer referenc ia también al contrato s u s c r i t o entre el depar-

tamento y la E l e c t r i f i c a d o r a , en el cual se es tab lec ió la entrega de 

$1.050 mi l l ones por parte del departamento en un lapso de 32 meses, 

con el f i n de sum in i s t r a r la energía e léc t r i ca pos ib le en el área ru -

ral de Ant ioqu ia . 

V í a s . 

La región del Magdalena se caracter iza por contar con cuatro medios 

de comunicación: f l u v i a l , f é r reo , aéreo y t e r re s t re . S i n embargo, 

en cada uno de e l l o s se puede notar no sólo la de f i c i enc i a en la p re s -

tac ión del s e r v i c i o , s ino también la fa l ta de una cobertura aceptable 

para la población que at iende. 

De acuerdo con l o s datos ex i s tentes en el inventar io v ia l departamen-

tal 1.979, puede dec i r se que la región cuenta actualmente con 226 

2 
Kms. de car reteras en uso, con una densidad v ia l de 43 mts./Km . 

Ex i s te la necesidad de r e a l i z a r en la región un trabajo de campo que 

de cuenta de la verdadera s i t uac i ón v i a l , no sólo a n ive l de cabece-

ra s , s ino también en l a s áreas rura les donde es más noto r ia la caren-

c ia de v ía s que comuniquen estos centros de producción con l o s centros 

de acopio y consumo en una forma oportuna, e f i c i en te y pr incipalmente 

económica. 



Vías Ex i s tentes - 1979 -

Carretera long i tud 

Vial Nal. Medel 1ín Bogotá: 

Río Claro-Puerto Tr iunfo 32 Kms. 

Municipio 

Vial Departamental: 

San José del Nus-Alto dolores 3 Kms 

Alto dolores-Puerto Berr ío 59 Kms 

Alto Dolores-Maceo 9 Kms 

Maceo-La Susana 24 Kms 

PTo. Berrío-Caño Regla 30 Kms 

San José del Nus-Caracol í 18 Kms 

Puerto Na re-La A rge l i a 7 Kms 

Pto. Pera les -Es tac ión Cocorná 9 Kms 

Pto. Tr iunfo-Autop i s ta 4 Kms 

San Roque-Maceo 

Maceo-Puerto Berr ío 

Maceo 

Maceo 

Puerto Berr ío 

San Roque-Caracoli 

Puerto Nare 

Puerto Triunfo 

Puerto Triunfo 

I N F R A E S T R U C T U R A S O C I A L 

Acueducto y A l can ta r i l l ado 

Al ritmo que está creciendo la población en el Magdalena Medio, se 

hace cada vez más grave el problema de abastecimiento de agua potable 

y d i spo s i c i ón de aguas res iduales en esa zona. La fa l ta de agua y 

de su adecuado tratamiento cuando se cuenta con e l l a , ocasiona el au-

mento de pérdidas mater ia les y también de vidas humanas. Las v i v i en -

das no cuentan con los r equ i s i t o s mínimos para que puedan ser habitadas. 



Como ya se d i j o , tampoco ex i s te una adecuada d i s po s i c i ón de aguas 

re s i dua le s o excretas o sea que no se tienen a l can ta r i l l ado s y cuan-

do se t ienen no cumplen su función ya que por lo ant iguos se encuen-

tran obso le to s . 

Concretamente en el CASER Puerto Berr ío y los munic ip ios adsc r i to s a 

é l , es necesar io que se preste una adecuada atención para que l o s 

s e r v i c i o s de acueducto y a l can ta r i l l ado sean e f i c i en te s y poder a s í 

mejorar el n ive l de vida de la población. 

Comunicaciones 

Teléfonos: La admin i s t rac ión de este se rv i c i o está a cargo de em-

presas departamentales de Antioquia. Este s e r v i c i o se efectúa 

por medio de: rad io te lé fono, para los municipios de Puerto T r i un -

fo y Maceo. 

Automáticos: en Puerto Nare, Puerto Berr ío y Yondó. 

Línea f í s i c a : Ca raco l i . 

Te légrafo : Telecom se encarga de la prestación del se rv i c i o en 

Ca raco l i , Maceo y Puerto Be r r í o . 

S e r v i c i o Po s ta l : A cargo de Adpostal, en los municipios de Puer-

to T r i un fo , Puerto Nare, Caraco l i , Maceo, Yondó y Puerto Be r r í o . 



ASPECTOS ECONOMICOS. 

- TENENCIA DE LA TIERRA. 

Tamaño de l a s exp lotac iones . 

Ex i s te por lo general un arrinconamiento de las labores ag r í co l a s 

hacia l a s laderas con c u l t i v o s de sub s i s tenc i a , en predios cuyo t a -

maño es tan reducido que no permite una u t i l i z a c i ó n del trabajo produc-

t i v o de los miembros de una f am i l i a . 

Hacia el va l l e geog rá f i co , el tamaño de las explotaciones t iende a 

ser más grande, pero por razón de su dedicación a la ganadería, no 

ofrece a l t o s n i ve l e s de empleo por la forma como se pract ica en la 

reg ión. 

Los tamaños subfami 1 i ares comprenden el 60% del número de exp lo tac i o -

nes con un mayor porcentaje en la subregión B (Puerto Nare y Puerto 

T r i u n f o ) , i n f l u i d o por la parte de Sonsón y de San Lu i s , a pesar de 

que en Puerto Nare este t ipo de explotac ión es escaso; s in embargo 

es de presumir que debido a la absorc ión de t i e r r a s que se ha presen-

tado en el munic ip io de Puerto T r i un fo , el porcentaje tiende a d i sm i -

nuí r. 

En la subregión A (Yondó, Puerto Be r r í o , Maceo, Caracol i ) este t ipo 

de tamaño es escaso en Puerto Be r r í o , pero si presenta s i g n i f i c a t i v a 



proporción en Maceo, Caraco l i y Yondó. 

El tamaño f am i l i a r comprende el 28% de la s explotaciones y se presen-

ta en mayor proporción en la subregión A y parece ser el tamaño mejor 

u t i l i z a d o mediante la incorporac ión de algunas propiedades sub fami l i a -

res se ha incrementado el número de exp lotac iones. 

El tamaño m u l t i f a m i l i a r medio comprende el 9% del número de exp lo tac io -

nes. Es el tamaño c a r a c t e r í s t i c o del v a l l e geográf ico y su tamaño 

promedio es de 400 hectáreas. Es en este tamaño donde mayormente se 

ha presentado el proceso de absorción de la s pequeñas exp lotac iones . 

El 3% de l a s exp lotac iones t iene un tamaño super io r a l a s 500 hectá-

reas y se puede cons iderar como explotaciones grandes dedicadas al 

pastoreo ex tens i vo , representando un porcentaje reducido en el núme-

ro de unidades pero al mismo tiempo de una cons iderable s upe r f i c i e 

sobre todo hacia el v a l l e geográf ico, presentándose en mayor propor-

ción en la subregión A, especialmente en Puerto Be r r í o . 

Formas de Tenencia. 

/ 

Dentro de la región la s upe r f i c i e u propiedad abarca aproximadamente 

el 31% con el 58.8% del número de exp lotac iones , lo cual es i n d i c i o 

del a l to grado de concentración de la propiedad, s i t uac i ón que de 

acuerdo con la tendencia que se ha determinado para el departamento, 

a través de l o s resu l tados arrojados por la muestra agropecuaria hacia 



1.975, ha sido la disminución del número de explotaciones y aumento 

de la superf ic ie para este tipo de tenencia, agudizándose la concen-

tración de la t i e r ra . La gran mayoría de las pequeñas y medianas 

propiedades son manejadas por sus dueños y su fami l ia, mientras que 

en las de mayor extensión predomina el ausentismo del propietario 

quién nombra un administrador o hace otro tipo de contrato bien sea 

arrendamiento, aparcería u otra forma. 

La superf ic ie en. aparcería es más reducida (1.5%) con respecto al nú-

mero de explotacio-es (17.3%). 

El arrendamiento es la forma de tenencia que menos se presenta en la 

región, mientras que el colonato presenta una mayor dinámica. El 7% 

de las explotaciones se encuentra ocupando el 6.3% de la superf ic ie . 

Es la forma de tenencia que permite que la superf ic ie se dedique a 

pastajes o a abr i r fronteras para la ganadería, ya que por incapaci-

dad económica, es absorbida por las grandes y medianas propiedades 

que en último caso usufructúan la ampliación de la frontera agr íco la , 

disminuyendo el colonato tanto en superf ic ie como número de explota-

ciones al ser legal izadas las propiedades. 

- USOS DEL SUELO 

En la región del Magdalena, únicamente el uso de la t ierra en bosques 

( reforestac ión, protección de la vegetación) guarda reciprocidad con 



el uso que actualmente se hace de la t ie r ra . Los demás, o sea, usos 

para agr icu l tura y ganadería guardan fuertes desproporciones dignas 

de tenerse en cuenta si lo que se persigue es obtener la mayor pro-

ducción posible mediante la mejor u t i l i zac ión del suelo con base en 

su capacidad. 

Del total de la t i e r ra de la región incorporada a la producción ga-

nadera, se encuentra que ésta part ic ipa con un 54% cuando realmente 

debiera dedicar a esta actividad sólo un 35% del total de sus t i e r r a s 

explotadas productivamente. De igual manera, en el caso de las áreas 

destinadas a cu l t i vo s , en las cuales se recomienda una u t i l i z ac i ón 

del 38% de las t i e r r a s d i s t r ibu idas en cult ivos l impios y permanentes, 

el uso actual muestra que de este porcentaje sólo la mitad es de s t i -

nado a tal f i n . 

En cuanto a la agr icu l tura son los municipios de Caracol i , Maceo, Puer-

to Berr ío y Yondó los que mayor área dedican a los cu l t ivos comparati-

vamente con el resto, o sea con Puerto Triunfo y Puerto Nare, los cua-

les solo dedican un 8% frente a un 25%. En el caso de la ganadería 

resa l ta, como caracter í s t i ca regional, la parte fundamental dentro de 

la act iv idad productiva en este uso. 

- PRODUCCION 

Subsector agr íco la . 

Los pr inc ipa les cu l t i vos que se dan en la región son 



Municipios Productos 

café, cacao, maíz, yuca 

café caña, plátano 

arroz, maís, yuca, cacao, plátano 

y maderables. 

maíz, plátano, yuca, maderables. 

Caracolí 

Maceo 

Puerto Berrío 

Yondó 

Los otros dos municipios, aunque dedican una mayor parte a otros usos 

como ganadería, minería, también cultiva arroz, plátano, maíz, frí-

jol y yuca en Puerto Nare. En Puerto Triunfo principalmente hacia 

la vertiente, se cultiva café, fríjol, yuca, caña de azúcar. También 

cuenta con grandes reservas maderables. 

Como el transporte se ve obstaculizado por la carencia de medios de 

comunicación, el mercadeo de los productos de la región ha tomado dos 

rumbos principales como son Puerto Berrío y La Dorada. También con 

Carrancabemeja, donde se establece mayor intercambio con los produc-

tos provenientes de Yondó, debido a la mayor facilidad que tienen los 

pobladores de este municipio de colocar los productos en ese mercado, 

ya que geográficamente uno se encuentra al frente del otro. 

Sobre movimiento de productos agropecuarios se encuentra otra gran va-

riedad de productos comercializados dentro y fuera de la región como 

en el caso del limón para el cual de un total de 2.654.8 toneladas 

comercial izadas, el 67% tiene como destino Medellín; sorgo y aguacate 

en menor proporción, pero su destino es hacia otros departamentos en 



el primer caso y en su misma región para el segundo. A pesar de la 

agricultura considerarse de cierta importancia en la región, ésta ne-

cesita abastecerse significativamente de productos que en ella misma 

se cultivam pero que sólo se producen con miras a atender el consumo 

familiar, dedicando los pocos excedentes a la comercialización, como 

en el caso del maíz y el arroz. 

Según la tendencia presentado hasta el año 1976, la disminución de la 

producción en casi todos los productos fue muy marcada, principalmente 

en maíz, arroz, cacao, yuca y frutales. 

Los productos que se han caracterizado como cultivos dominantes en la 

región han aumentado la cantidad comercializada para el año 1980, prin 

cipalmente el cacao, maíz, fríjol y frutas. La comercialización del 

ajonjolí que es un producto cultivado últimamente a nivel de experimen 

tación, parece cobrar mayor importancia. Otros productos como la pa-

nela, limón, aguacate y yuca presentan serias disminuciones. 

En lo que se refiere a la producción que llega a la región, se sigue 

presentando la tendencia a importar productos de otros departamentos 

fundamentalmente, ya que aunque Medellín también abastece buena parte, 

los mayores volúmenes provienen de Santander del Sur (limón, ajonjolí, 

arroz, hortalizas, cebolla), Cundinamarca (papa, panel a),Caldas (maíz 

arroz, panela, cebolla, fríjol). 



Silvicultura, tala y corte. 

En la región aparece un 27% del área total, o sea 127.787 hectáreas 

con destino a la reforestación y protección a la vegetación, pero el 

mismo proceso de colonización que ha vivido esta región y que aún 

persiste en algunos de sus municipios, ha llevado aparejado la des-

trucción de grandes riquezas madereras. 

Dentro de las especies más importantes a nivel comercial pueden ci-

tarse: el chingale, cedro, sajeño, abarco, guayacán, canelo y cara-

coli, los cuales tienen un mayor comercio con Barrancabermeja, Dora-

da y Puerto Berrío. La riqueza de los bosques se encuentra distri-

buida por toda la región, pero principalmente hacia el norte (Yondó) 

y al sur (Puerto Triunfo). 

Las grandes distancias a recorrer, y en general la no utilización de 

las prácticas adecuadas a la silvicultura, se convierten en un obs-

táculo fuerte al desarrollo de dicha explotación. 

Pesca. 

En la región del Magdalena antioqueño la actividad pesquera se presen-

ta como un complemento para mejorar las condiciones económicas y socia-

les de los habitantes. Como generación de empleo, sólo se da en las 

épocas de subienda. Esto porque no existe ningún tipo de tecnología, 

ni se presta ninguna asistencia técnica pesquera. 



De todos los r í o s , el más ut i l i zado en esta actividad es el Magdalena 

y sus af luentes, Las especies predominantes son: capz, barbudo, ba-

gre, bocachico, b lanqui l lo y otros. 

Subsector pecuario. 

Más de la mitad de las hectáreas ut i l i zadas productivamente, se en-

cuentran dedicadas a la explotación ganadera, puesto que de un total 

de 475.902 hectáreas que posee la región 256.325 hectáreas se dedican 

a esta act iv idad, lo que equivale a un 54% del tota l . 

La part ic ipac ión ganadera de esta región al total del departamento 

equivale a un 12.6% con 311.309 cabezas (1979), puesto que en el de-

partamento hay 21461.609 cabezas de ganado. Solamente la región de 

Urabá la sobrepasa en número 21.888 cabezas más, pero ésta tiene un 

mayor número de hectáreas en explotación. 

A nivel interno de la región, el municipio de Puerto Berrío reg i s t ra 

un mayor número de cabezas. En segundo lugar se encuentra Puerto Nare, 

posteriormente Puerto Tr iunfo, siguiéndoles en orden descendente de 

. importancia Yondó, Caracol i y Maceo. 

Al comparar los años de 1.971, 1.975 y 1.979 es notorio el incremento 

en el número de cabezas de ganado para cada municipio, s in embargo, 

la part ic ipación de la región a nivel departamental ha sido a través 

de los años más o menos constante (12.1%), aunque todo parece ind icar 

» 



que se está logrando un leve incremento, ya que para el último año su 

pa r t i c i p ac i ón alcanza un 12.6% del cua l , el mayor dinamismo se mues-

t ra para l o s munic ip ios de Yondó y Puerto T r iun fo , lo cual puede ser 

i n d i c i o de la incorporac ión de nuevas t i e r r a s a este t ipo de explota-

ción . 

El bajo rendimiento del capita l invert ido en la ganader ía, el desem-

pleo que se genera por f a l t a de fuentes de trabajo y la i n so s ten ib l e 

s i t uac i ón de orden públ ico en la región, pres ionará cada día con ma-

yo r i n tens idad a que el crecimiento económico que siempre la había, 

ca racter i zado, como uno de las más dinámicas y pujantes, se t r a n s f o r -

ma paulatinamente en un obstáculo para su propia expansión y el de la 

economía reg iona l . Por lo tanto deben implementarse p o l í t i c a s para 

atenuar l o s factores que ocasionan el de sequ i l i b r i o . 

M iner ía . 

La ac t i v i dad minera en la región ha s ido destacda principalmente en 

la exp lotac ión de minerales no metálicos ta le s como c a l i z a , petróleo 

y mármol. 

Ultimamente se ha encontrado alguna riqueza au r í f e r a , la cual está 

s iendo explotado a n ive l rudimentario en el corregimiento La S i e r r a 

del municipio de Puerto Nare. En este mismo lugar están l oca l i zadas 

d i s tacadas i n d u s t r i a s como Cementos Nare y Colcarburos, ya que es aquí 

donde se encuentran l a s p r i nc ipa le s canteras de c a l i z a . 



Actualmente se a g i l i z a la tramitación necesaria para la i n s t a l a c i ó n 

de una planta procesadora de cemento, por parte de Cementos El Cairo 

S . A . , en el es tud io se prevee la l oca l i zac ión en Puerto T r i un fo , en 

la zona de Río C laro. 

El petró leo se explota en el municipio de Yondó, en l o s pozos de 

Cocorná, Puerto Nare y Puerto Tr iunfo. -La pa r t i c i pac i ón de Ant ioquia 

en el resto del pa í s en la producción de petró leo, ha s ido más o menos 

proporcional a t ravés de los años. 

INFRAESTRUCTURA BASICA 

- PLAZA DE MERCADO. 

Puerto Be r r í o es el único que rea l i za el mercado diariamente en p l a -

za cub ier ta. También ex i s te el mercado de to ldos en este munic ip io 

pero para o t ro s a r t í c u l o s no considerados de primera necesidad. 

En el resto de mun ic ip ios , el mercado se efectúa solamente en l o s 

f i n e s de semana donde se concentran l o s productos a expender en l o s 

comúnmente llamados to ldos . 

- MATADERO. 

El municipio en donde se rea l i za el mayor volumen de s a c r i f i c i o de 

ganado mayor y menor es Puerto Ber r ío . 



No reúne lo s mínimos requ i s i to s ex ig idos por reglamentación, tanto 

por la s pésimas condiciones h ig ién icas como por su ubicación en área 

res i denci a l . 

Puerto Nare: Estado actua l , malo 

Caraco l i : Estado actual bueno, aunque la s condiciones h i g ién icas 

presentan de f i c ienc ia s . 

Yondó: Ex i s te un local donde funcionaba antiguamente el matadero, 

propiedad de Ecopetrol. Hoy se encuentra abandonado. 

Maceo: Próximamente se inaugurará el nuevo matadero con el v i s t o 

bueno del Se r v i c i o Seccional de Salud de Ant ioquia. 

El único proyecto actualmente (1981) es la construcción del matadero 

de Puerto Ber r ío . 

- PLAZA DE FERIA. 

En Puerto Berr io se proyecta la construcción de ésta. 

Maceo y Caracol i son los únicos municipios que tienen plaza y rea-

l i z an la comercial izan del ganado con una frecuencia mensual aproxima-

damente. 

- TRANSPORTE 

El municipio de Puerto Nare tiene transporte f l u v i a l . 

Puerto Tr iunfo dispone de transporte férreo y terrestre pr incipalmente. 



En Puerto Ber r ío convergen l o s cuatro t ipos cié t ranspor te. 

En Ca raco l i , el t ransporte puede rea l i za r se por carro y f e r r o c a r r i l 

Maceo y Yondó disponen de s e r v i c i o s t e r r e s t r e y f l u v i a l r e spec t i va -

mente. 

- CASA MUNICIPAL. 

No e x i s t e en l o s munic ip ios de Puerto Tr iunfo y Yondó. 

Puerto Ber r í o dispone de una construcción moderna y amplia. 

En Maceo ex i s t e una antigua construcción con i n s u f i c i e n t e capacidad. 

En Caraco l i e x i s t e una antigua construcción con i n s u f i c i e n t e capacidad. 

- CARCEL. 

Para l o s munic ip ios de Puerto Be r r í o , Puerto Tr iunfo y Caraco l i el 

estado actual de l a s ed i f i cac iones es bueno. En Puerto Berr ío se l o -

ca l i z a la más moderna construcc ión de toda la reg ión. 

La cárcel de l o s munic ip ios de Maceo y Puerto Nare, se encuentran 

en l a s peores condic iones tanto h i g i én i ca s como de l o c a l i z a c i ó n , se-

gur idad y capacidad del l o c a l . 

- CUARTEL DE POLICIA. 

El estado actual de cada uno de e l l o s es regu lar y la f a l t a de i n s t a -

l ac iones completas no permite f ac i l i dade s de asentamiento al personal 

que a l l í 1abora. 



ASPECTOS SOCIALES 

- SITUACION DEMOGRAFICA 

Evolución de la población. 

A partir de 1.974 hasta 1.980, el estimativo de crecimiento poblacio-

nal se considera positivo para la región. 

Comparativamente a nivel de cabecera y resto, el -índice de crecimien-

to de la población se está presentando más acelerado en el resto o 

área rural de los municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare. 

Crecimiento natural. 

La región continúa aumentando su volumen poblacional hasta el presen-

te, con una tendencia a continuar en el mismo sentido. Esto se debe 

fundamentalmente al crecimiento vegetativo, si consideramos que el 

balance negativo o migración neta, que se presenta en la actualidad, 

no afecta notoriamente el volumen total de la población. 

Efecto migratorio. 

La región ocupa un lugar importante en el proceso migratorio del de-

partamento, por cuanto ha sido una área de reciente colonización, es-

timándose que su población se ha conformado con un 50% de migrantes 

aproximadamente. 



Es ta s co r r i en te s m ig ra to r i a s hacia la región son fruto de expu l s ión 

de población de o t ra s regiones del departamento y fuera de é l , e s -

pecialmente desde el tiempo de la v i o l enc i a p o l í t i c a , además de una 

marcada concentración de la propiedad. La intens idad de este f l u j o 

m i g r a to r i o , es notoriamente s i g n i f i c a t i v a entre 1951 y 1.954. 

Los asentamientos de población conformados por migrantes procedentes 

de o t ro s munic ip ios del departamento, se encuentra pr incipalmente en 

Ca r a co l i , Maceo y Puerto Be r r í o . En el caso de Puerto Nare, Puerto 

Tr iunfo y Yondó, dicha población procedía en su mayoría de ot ros de-

partamentos . 

La reubicac ión de la población al i n t e r i o r de la región y del depar-

tamento y hacia o t ros departamentos, con una d i recc ión c la ra a con-

centrarse en l a s cabeceras munic ipales y pequeños centros poblados 

continúa con la misma tendencia para el período 1.977 - 1.980, por 

tanto la migración de l a s áreas ru ra les se ha venido presentando en 

un proceso relativamente continuo. 

Densidad. 

Al i n t e r i o r de la reg ión, la densidad f í s i c a es más s i g n i f i c a t i v a para 

el munic ip io de Puerto B e r r í o , que cuenta con la mayor concentración 
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de habi tantes por Km . en el casco urbano, estimándose en mas de 100. 

A n ive l g lobal del munic ip io su densidad pasa de 22 a 24 habi tantes 

en el período 73-80, aumento que no se presenta para l o s munic ip ios de 

Caraco l i y Puerto T r i un fo . 



Yondó cuenta con una densidad sumamente baja. 

Distribución por grupos de edades. 

En el lapso 1.978 - 1.980 la región cuenta con una población joven, 

si se considera que el 51.63% no pasa de los 19 años de edad, siendo 

el grupo más significativo el que se encuentra entre 5 y 9 años. 

En estos grupos está comprendida la población preescolar y escolar. 

En la región, la población en edad activa, comprendida entre 10 y 64 

años, representa un 53.41% del total de la población, de la que se 

estima un 26% aproximadamente, vinculada como fuerza de trabajo y el 

27.41% restante lo componen subempleados, desempleados y población no 

económicamente activa, como estudiantes, amas de casa, etc. 

- SITUACION EN SUS NIVELES DE VIDA. 

Empelo e ingresos. 

La fuerza laboral para 1.978 en la región, está representada en un 

26% aproximadamente, lo que significa una alta dependencia socio-eco-

nómica, en contraste con el alto costo de vida, considerando que la 

mayoría de la población trabajadora cuenta con un ingreso diario que 

limita la satisfacción de las necesidades básicas. 

La actividad económica predominante en la región es la ganadera, seguida 



de comercio y servicios, agricultura, pesca, industria, etc.; en que 

la fuerza de trabajo se caracteriza por recibir bajos salarios y con-

tar sólo en algunos casos con prestaciones sociales, además de la 

poca estabilidad laboral, condicionada en muchos casos al arbitrio 

del patrón. 

Existen en la región movimientos temporales de fuerza de trabajo, li-

gados a la actividad pesquera, sobre todo en los municipios y pobla-

dos ubicados a lo largo del río magdalena. Otro tanto de fuerza la-

boral se dirige a la recolección del café en tiempo de cosecha, ubi-

cándose específicamente en los municipios de Caracoli y Maceo. 

Sal ud. 

El único municipio de la región que no dispone del servicio hospita-

lario es Puerto Triunfo, donde se cuenta solamente con un puesto de 

salud. El estado actual ha sido considerado como malo por no tener 

la dotación de equipamento ni personal humano disponible que garanti-

ce la prestación del servicio. 

En los municipios de Puerto Nare y Yondó se conoce de la existencia 

de un centro hospitalario en cada uno pero no se cuenta con la infor-

mación sobre recursos humanos y físicos de la institución. 

Existen además hospitales en buenas condiciones en los municipios de 

Maceo, Caracoli y sobre todo en Puerto Berrío por tener el mayor número 



de camas disponibles y además por registrar los mayores volúmenes 

de personal atendido. 

De acuerdo con los datos del Servicio Seccional de Salud de Antioquia 

en el año de 1.979, las principales enfermedades en la región que 

originaron hospitalización fueron: diarrea y enteritis, dengue, sí-

filis, paludismo, infección gonocóccica, sarampión, tifoidea, hepati-

tis y tosferina. 

Como causas más frecuentes de mortalidad y de mayor incidencia en la 

población de la región, están las enfermedades de origen hídrico como 

diarrea, gastro-enteritis, amibiasis, etc. y otras como bronquitis y 

bronconeumonía, hipertensión arterial, tuberculosis y paludismo. 

Nutrición. 

La deficiencia nutricional constituye uno de los principales problemas 

en salud pública. En este problema se interviene en la región con un 

programa de atención nutricional dirigido a beneficiar el sector ma-

terno infantil, preescolares en instituciones hasta siete años y esco-

lates de 7 a 12 años. El número de población beneficiada con este pro-

grama es muy reducido. 

Saneamiento ambiental. 

En el campo de saneamiento ambiental, se ha venido intensificando para 



la región una serie de programas como: el estado sanitario global, 

control de la hoya hidrográfica, control de basuras y de alimentos, 

control de establecimientos especiales y desarrollo de la comunidad. 

En estos programas, el saneamiento sanitario se encuentra sensiblemen-

te afectado, al contar un 50% aproximadamente con servic ios de acue-

ducto y alcantari l lado, agravado por la falta del tratamiento del agua. 

Además, al arrojar la casi totalidad de las basuras al r ío , no se 

ejerce un control de los desperdicios creando con ello la contaminación. 

El control de alimentos en general, se reduce a normas indicativas. 

El programa de desarrollo de la comunidad llevado a cabo mediante con-

ferencias y cu r s i l l o s , es en la práctica, el único que se ha extendi-

do al área rural, anotándose como el de mayor importancia, ya que tra-

baja coordinadamente con las entidades participantes en programas de 

saneamiento ambiental como alcaldía, secretaría de agricultura, Fede-

café, Juntas de acción comunal y otras. 

- VIVIENDA 

La región cuenta con un déficit cuantitativo y cualitativo de v iv ien-

da, no factible de resolver para la mayoría de la población, si se 

considera que la situación proviene de los escasos ingresos que perci-

be. UN índice cuantitativo concreto es la presencia de tugurios y la 

dif icultad para arrendar o comprar una vivienda. 

En el aspecto cual itat ivo, el déf ic it es inminente y cuatioso, por 

cuanto que muchas de las unidades habitacionales de la región no cumplen 

la función de vivienda. 



- ORTANIZACIONES COMUNITARIAS. 

La estructura comunitaria de la región se reduce a la existencia de 

algunas organizaciones, entre las que sobresale la acción comunal 

que se encuentra en todas las localidades del área. Su acción, desa-

rrollada básicamente a nivel de cabeceras y principales centros po-

blados, se ha limitado casi sin excepciones a obras de desarrollo fí-

sico. Fuera de esta organización, existen otras a nivel sectorial 

como sindicatos, tales como el de ferroviarios, con personal sindica-

li zado principalmente en Puerto Berrío y Caracoli; el de Ecopetrol, 

con personal sindical izado en Yondó-Casabe; el de la finca San Cipria-

no (Maceo) a nivel agropecuario que tiene como actividad fundamental 

el cult ivo y corte de caña y la ganadería. A nivel rural hay que 

mencionar la organización de Usuarios Campesinos. 

A nivel de cabecera y con el concurso de la administración municipal, 

existen las cooperativas de ahorro y crédito, a la que tiene acceso 

toda la comunidad. Finalmente, sólo algunas de las organizaciones co-

munitarias existentes en la región han adquirido personería j u r íd ica , 

mecanismo importante para obtener partidas presupuéstales de tipo of i-

c i a l , que les permita adelantar obras en beneficio de sus localidades. 
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CARACTERIZACION 

El CASER de Puerto Berrío, ubicado al Oriente del Departamento 

está conformado por los municipios de Puerto Berrío, Caracol i , 

Maceo, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó, Comprende toda la 

región del Magdalena Medio Antioqueño, con una extensión tota l 
o 

de 4.777 Kmŝ- y una población estimada para 1982 de 83.339 habi -

tantes , d is t r ibu ida a s í : 42.066 habitantes en el área urbana y 

41.273 habitantes en el área rura l : y con una densidad promedio 

de 17 habitantes por Km-, en éstos últimos cinco años, s iendo 

la del Departamento de 62 habitantes por Km^. Como se puede ob-

servar el 50.8% de la población está concentrada en las cabece-

ras y el 49.2% en la zona rura l . 

La a l tura promedio sobre el nivel del mar es de 338 metros con 

una temperatura de 26CC, lo cual hace que en esta región predomine 

el clima cá l ido 

De acuerdo con sus caracter íst icas ecológicas el Magdalena Medio 

es una región netamente agr íco la ; sin embargo, se hace un mal 

uso del suelo por cuanto el 54% del suelo se emplea en la ganade-

r í a , destinándose un 38% en agricultura de cul t ivos perma-

nentes. Solo la existencia de los bosques logra establecer un 

equ i l i b r i o entre estas dos act ividades. 

En las áreas destinadas a cul t ivos limpios y permanentes sólo el 

18% es destinado para ta l f i n , dedicándolo al cu l t ivo de café , 

cacao, maíz, yuca etc. 

De acuerdo a los sectores económicos, la población económicamente 

activa de este CASER se emplea en las actividades agrícolas y 

pecuarias. 



Con relación al servicio de transporte esta región cuenta con 

toda clase de transporte: terrestre, aéreo y fluvial, se puede 

decir que en parte logra satisfacer la demanda que de él se ha-

ce . 

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica, en este momen-

to se adelantan estudios para prestar un mejor servicio a la 

región. En cuanto al de alcantarillado y acueducto cada vez 

es más grave el problema de abastecimiento de agua potable y 

disposición de aguas residuales. 

Como causas más frecuentes de mortalidad y de mayor incidencia 

en la población de la región están las enfermedades de origen 

hídrico como diarreas, gastroenteritis, amibiasis etc. 

En relación con la vivienda se tiene un déficit cuantitativo y 

cualitativo, no factible de resolver para la mayoría de la po-

blación, a causa de los escasos ingresos que percibe la pobla-

ción que vive en este CASER. 

4-7. 2 EDUCACION 

4.7.2.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Para la administración de los servicios educativos el CASER está 

constituido por el Distrito Educativo 05 con sede en Puerto Be-

rrío, por 8 Núcleos de Desarrollo Educativo, del 038 al 0^5. 

\ 



4.7.2.2 ASPECTOS GENERALES 

En 1982 existían 145 establecimientos oficiales: 135 de básica 

primaria y 10 de básica secundaria y media vocacional. 

El panorama general de la educación en 1983 es el siguiente: 

Existe un total de 142 establecimientos educativos oficiales de-

partamentales así: 134 de básica primaria, 45 de los cuales sor, 

escuelas unitarias, 2 concentraciones educativas ( I r a 8: grado) 

y 8 de básica secundaria y media vocacional, de los cuales 5 son 

de bachillerato académico, 2 de agropecuario y 1 diversificado 

(académico y pedagógico), La aparente disminución en el número 

de establecimientos en 1933 se debe a la creación de las Concen-

traciones Educativas. 

Además de los anteriores, el CASER cuenta cor. : 

1 Centro de Educación Física 

1 Centro de Servicios Docentes 

1 Centro de Artesanías 

5 Centros de Adultos 

4 Radiocentros. 

La Nación tiene a su cargo 3 escuelas, ubicadas en el municipio 

de Yondó y una municipal ubicada en Puerto Nare, 

El sector privado atiende 5 establecimientos: 3 de básica prima-

ria y 2 de básica primaria y secundaria. 

A 



El Instituto de Bienestar Familiar atiende 710 niños en esta 

región, con Centros ubicados en los municipios de Puerto Berrío, 

Maceo y Puerto Nare. 

El SENA ofreció capacitación en el área industrial a 21 alumnos 

en 1982, 

En general el sector oficial atiende el 97.5r de los estableci-

mientos y el sector privado sólo el 2.Sí 

En 1982 se matricularon en los establecimientos oficiales depar-

tamentales 17.720 alumnos, discriminados así: 

Preescolar 161 

Básica Primaria 12.597 

Básica Secundaria 4.637 

Media Vocacional 325 

En las escuelas nacionales y municipales se matricularon aproxi-

madamente 300 alumnos y en el sector privado, alrededor de 950. 

Lo anterior indica que el sector oficial (Nación, Departamento 

y Municipio} atiende aproximadamente el 94.7% de la matricula y 

el sector privado, el 5.3%. 

En el CASER de Puerto Berrío la población estudiantil matricula-

da en el sector oficial departamental en 1983 es atendida oor 

574' educadores, discriminados asi: en preescolar 16, en básica 

primaria 363 y en básica 'sencundaria y media vocacional 168. 

r 



4 . 7 . 2 . 3 OFERTA - DEMANDA 

4 . 7 . 2 . 3 . 1 EDUCADORES 

En el sector oficial, el incremento en el número de educadores 

ha sido bastante considerable ya que, en preescolar en 1977 se 

tenía 1 educador y 16 en 1983; en primaria en 1977 había 252 y 

en 1983 se tienen 363; en básica secundaria y media vocacional 

en 1977 había 76 educadores y en 1983 este número ascendió a 

168. Como se observa, el incremtento para 1983 en preescolar 

equivale a 93.7%, en primaria a 30.6% y en secundaria a 54.7%, 

en relación con 1977. . 

El número de educadores del sector privado vinculados al CASER 

ha sido relativamente escaso durante el período. 

En básica primaria en la zona rural había en 1977, 17 educado-

res y en 1981 había 18;en el área urbana tanto en 1977 como en 

1981, el número de educadores fue de 6. 

Em básica secundaria y media vocacional en 1977 había 9 educado-

res y en 1981, 12, es decir hubo un incremento del 33%. En 

1982 el número aproximado de educadores fue de 10 para básica 

primaria y de 12 para secundaria. 



4.7.2.3.2 COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA Y DESERCION 

Analizando el comportamiento de la matrícula en el sector ofi-

cial se encuentran algunos aspectos relevantes: 

En 1978, en preescolar se matricularon 30 alumnos y 161 en 1982, 

dándose un incremento del 436%; sin embargo la oferta en este 

nivel sigue siendo muy baja. 

En básica primaria, a partir de 1977 la matrícula presenta un 

crecimiento positivo, hasta 1981, pasando de 9.161 alumnos a 

12.626. En 1982 se matricularon 12.597 alumnos, cifra que mues-

tra un descenso del 0.2% 

La deserción en este nivel , en el período en estudio presenta 

gran variabilidad, con un promedio general de 17,9%, siendo la 

mayor en 1981 con 21.7% y la inferior en 1978 con 14.1%. 

En básica secundaria se registra incremento permanente en la 

matrícula la cual pasa de 1,934 alumnos en 1977 a 4.637 en 1982. 

Según el anuario estadístico el incremento entre 1981 y 1982 es 

del 71,2%, dato que parece contradictorio si se compara con la 

tendencia registrada en años anteriores, 

En este nivel la deserción estudiantil registra un coportamien-

to bastante irregular durante el período. El año más crítico 

fué 1978, con el 18.2% y el menos crítico, 1982 con el 8%. 

En el nivel de media vocacional la matrícula global tiende a un 

crecimiento positivo de 1977 a 1981, pasando de 347 alumnos a 

517. En 1982 se registra una disminución del 17,7%, fenómeno que 



puede exp l i ca r se fundamentalmente por la elevada deserc ión en 

el b a ch i l l e r a t o agropecuar io. 

El comportamiento de la matr ícu la por madalidades es el s i g u i e n -

te: 

En el bach i l l e r a t o académico no se observa una tendencia d e f i -

nida por cuanto en 1977 se matr icu laron 307 alumnos, en 1978, 

273, en 1979, 295, en 1980, 400, en 1931, 394 y en 1982, 355. 

Para el incremento r eg i s t r ado en 1982 (25.2%) aparentemente no 

se t iene una exp l i cac ión c la ra si se considera que según datos 

del f l u j o de matr ícu la , en este año pasaron del qrado 9C al 

10°, 270 alumnos. 

La deserc ión en esta madalidad en el período es de 8.1% en pro-

medio, s iendo la más elevada en 1977, con 18.2% y la más baja 

en 1979 con 2.3%. 
« 

En el bach i l l e r a t o pedagógico la matr ícu la re s t ra un c rec imien-

to negat ivo entre 1977 y 1979 con un promedio de 13.5%. De 

1979 a 1980 permanece e s tab le ; de 1980 a 1981 crece en 23,3% 

y de 1981 a 1982 crece en 5.4%. 

En esta modalidad la deserc ión promedio en el período es de 9%, 

s iendo la más a l t a en 1978 con 17.1%; en 1980 y 1981 no se re -

g i s t r ó deserc ión. 

El b a c h i l l e r a t o agropecuario funciona en el n ive l de media vo-

cac ional s ó l o a pa r t i r de 1981, con una matr ícula de 85 alumnos 



de los cuales desertó el 79.1%. En 1982 la matr ícu la fue de 31 

alumnos y la deserc ión del 3.2%. La a l t í s ima deserc ión en esta 

modalidad l l e va a cuest ionar su e f i c i e n c i a y sug ie re la nece-

s idad de evaluar la admin i s t rac ión en este t ipo de i n s t i t u c i o -

nes . 

En r e l a c i ón con el f l u j o de matr ícu la entre n i v e l e s se puede 

seña l a r : 

Los alumnos que terminan la bás ica pr imaria t ienen amplia aco-

gida en bás ica secundar ia, a s í : En el área urbana en 1979 t e r -

minaron 896 alumnos y en 1980 ingresaron a 5? grado, 1,044; en 

el área ru ra l terminaron 316 e ing resaron a bás ica secundar ia 

167. 

En 1981 en el área urbana terminaron 759 e i ng re sa ron a bás ica 

secundar ia 1.206 mientras que el área ru ra l e s ta s c i f r a s c o r r e s -

ponden a 301 y 196 respectivamente. . 

Los incrementos de matr ícu la en el área urbana se exp l i can por 

la obsorc ión de la población que termina en el área rura l ya cue 

en este sector se carece de educación secundar ia. El f l u j o 

de mat r í cu la .de l grado 9? al 10~es el s i g u i e n t e : En 1979 t e r -

minaron el grado 9°un tota l de 299 alumnos y en 1980 se mat r i -

cu laron 270 en grado 10® en 1981 aprobaron 228 e i ng resa ron en 

1982 al grado 10° 243 alumnos, lo cual muestra una capacidad 

de atención del 106.6%. 

En gene ra l , puede af i rmarse que dicha capacidad en secundar ia , 

ha c rec ido en forma cons iderab le en l o s ú l t imos años. Aunque 



tradiciona1mente este nivel 

en las poblaciones mayores, 

Concentraciones Educativas, 

cial mente. 

4.7.2.3.3 MORTALIDAD ACADEMICA. 

Con el f i n de lograr una visión más amplia sobre la ef ic iencia 

interna del sistema educativo veamos los principales índices 

de mortalidad académica: 

En la básica primaria es mayor la mortalidad en la zona rural 

con un porcentaje de 23.2% mientras que en la zona urbana es 

del 16.8%. El promedio general de mortalidad en este nivel 

(20%) puede considerarse sumamente elevado si se tiene en cuen-

ta que el objetivo básico de la educación debe ser el de promo-

ver al estudiante y no el de eliminarlo del sistema, cuando a-

penas in ic ia su escolaridad. A esto se suma la alta tasa de 

deserción registrada en el período: 17.3% hecho aue cuestiona 

seriamente la eficiencia interna en este n ive l . 

En la básica secundaria la mortalidad académica en el período 

presenta un promedio de 29.4%. En 1978 pierde el año el 40% de 

los alumnos examinados y de 1980 a 1982 se mantiene un promedio 

de mortalidad del 32.5%. 

En media vocacional, el promedio de mortalidad en las tres (3) 

modalidades existentes en el CASER (académico, pedagógico y 

agropecuario) es del 9.1% en el período estudiado. El compor-

tamiento de este fenómeno, por modalidad es el siguiente: En 

de la educación ha concentrado 

últimamente con la creación de las 

este fenómeno se ha corregido par-



el bachi l lerato académico la mortalidad académica oscila entre 

4.5% y 22%, con un promedio del 12.9%. El mayor índice se re-

gistra en 1978, con el 12.1% y el más bajo en 1982 con el 4.5%. 

En el bachil lerato pedagógico la mortalidad se presenta entre 

0 y 35,8% con un promedio de 14.4%. 

Los años más cr í t icos son 1978 con 27.5% y 1982 con 36.8%. 

En la modalidad agropecuaria hay una promoción del 100% de los 

alumnos examinados. Sin embargo, este hecho debe relacionarse 

con la deserción, que es del 79.1% en 1981 y del 3.2% en 1982, 

lo cual demuestra que los resultados son aún más negativos que 

en las otras modalidades. 

En términos generales, la mortalidad es bastante a l t a , especial-

mente en 1978, año en el cual se modificó la legislación sobre 

evaluación en secundaria, a través de la resolución 1852 con la 

cual se lograron resultados opuestos a los que la norma se pro-

pon fa. 

4.7.2.3 RETENCION 

Los índices de retención en el sector o f i c i a l presentados por 

el anuario estadístico de Antioquia se discriminan por niveles 

as í : 

En básica primaria, en la zona urbana, se matricularon en 1978 

un total de 1.858 alumnos en 1? grado y en 1982 se matricularon 

en 5°, un total de 871, siendo la retención por grados como si-

gue: 



Esta tasa de retención ( 46.9%) es la más baja en el Departa-

mento; la más alta se da en el CASER de Rionegro con un ín-

dice del 91.4%. 

En el área rural, en 1977 se matricularon 1346 alumnos de los 

cuales llegaron en 1982 a 5?, 420, registrándose en el período 

la siguiente tendencia en la retención por arados: 

Este índice es superado sólo por él área metropolitana, Santa 

Rosa, y Rionegro, lo cual demuestra que la retención en básica 

primaria rural en el CASER es de las mejores, comparativamente, 

en el Departamento. 

En la básica secundaria y media vocacional los datos generales 

sobre retención son los siguientes: 

De 1978 a 1979 

De 1979 a 1980 

De 1980 a 1981 

De 1981 a 1982 

89.7% 

56.6% 

42.3% 

31.2% 

(1? a 2?) 

(2? a 3?) 

(3? a 4?) 

(4? a 5?) 

De 763 alumnos matriculados en 1977 en 6? 

al grado 11 (6? Bto.) en 1982, 182 alumnos 

de acuerdo con los siguientes índices: 

(l;Bto) ingresaron 

es decir un 23.8%, 

De 1973 a 1979 - 79.8r. (1? a ?: ) 

De 1979 a 1980 - 69.9 (2? a 3?) 

De 1980 a 1931 - 53.4r; (3? a 4?) 

De 1981 a 1982 - 46.9r: (4? a 5?) 



Este nivel de retención en secundaria se encuentra entre los --as 

bajos del Departamento, ubicándose por debajo del mismo sola-

mente los CASER de Caucasia, con 21.3% y Turbo, con 19.7%. Es 

importante destacar como las regiones citadas son las más afec-

tadas por problemas de orden público, originados por una, profun-

da cr i s i s socioeconómica (coexistencia de la riaue2a y la mise-

ria con marcados contrastes). 

4.7.2.4 SERVICIOS DE APOYO 

4.7.2.4.1 PLANTAS FISICAS 

En 1982, los 135 establecimientos de básica primaria, funciona-

ron en 137 locales de los cuales 131 son de propiedad o f i c i a l y 

6 son de propiedad privada. Tres de los cuales son compartidos 

con otras instituciones y uno, con un colegio o f i c i a l . 

La jornada de trabajo para establecimientos se da en la siguien-

te forma: 

Ordinaria. 13 

Continua Unica. 109 

Continua doble. 13 



El número tota l de grupos en el C4SER es de ^24 los cua les 

funcionan en 351 au la s . Lo anter io r muestra una r e l a c i ón de 

1.77 grupos por au la . S i n embaroo, esta re lac ión puede ser un 

poco menor, por cuanto para las escuelas u n i t a r i a s , l o s educa-

dores confunden frecuentemente grupos con n i v e l , con lo cual 

aumenta el número de é s to s . 

Con base en l o s datos anter io res se puede af irmar que la d i s -

pon i b i l i d ad l oca t i va es muy poca, por cuanto la s jornadas con-

t i nuas únicas se presentan en su mayor parate en el área ru ra l , 

en donde, dadas las condic iones geográf icas no es po s ib le la 

u t i l i z a c i ó n doble de los l o c a l e s ; la jornada doble se presenta 

pr inc ipalmente en el área urbana. 

Es estado f í s i c o de las aulas se puede d i s c r im ina r a s í : 

Buenas el 72.1%, regu lares el 23.4% y malas el 4.6% s iendo ma-

yo r el número de estas últ imas en l o s munic ip ios de Yondó (5%) 

y Puerto Be r r í o (3.6%). 

E x i s t e un to ta l de 358 unidades a n i t a r i a s , cuyo estado general 

de conservac ión es el s i g u i en te : 

Buenas el 60.1%, regu lares el 31.6% y malas el 8.4%. Los e s t a -

b lec imientos de Yondó y Puerto Nare presentan l a s mayores d e f i -

c i e n c i a s . 

El 49.6% de la s escuelas cuenta con acueducto y el 50.4% cuen-

tan con a l c a n t a r i l l a d o , es d e c i r , alrededor de la mitad de e s -

tab lec imientos de este n ive l carece de los s e r v i c i o s púb l i co s 

c i t a d o s . 



En secundaria la s i tuac ión aeneral sobre plantas f í s i c a s presen-

ta estas c a r a c t e r í s t i c a s : 

Los 10 establecimientos de básica secundaria y media vocacional 

funcionaron en 10 locales, cuya propiedad se descrimina así: 3 

departamentales, 4 municipales y 3 privados: esto indica oue 

sólo el 30% de los locales es de propiedad del departamento. 

Solamente 2 establecimientos comparten su planta física con o-

tras instituciones. 

La jornada laboral se discrimina por establecimientos así-

Ordinaria 10% 

Continua Unica 70% 

Continua Doble 20% 

El número total de grupos es de 94; 77 de básica secundaria y 

17 de media vocacional. Estos funcionan en 66 aulas, lo cual 

indica una relación de 1,42 grupos por aula. Este índice se 

presenta por municipios así: 

En Puerto Berrío 1,82 

En Caracoli 2, 

En Maceo 1,71 

En Puerto Nare 0,94 

En Puerto Triunfo 1, 

En Yondó 1, 

Como se observa, el municipio con menos capacidad locativa es 



Caracoli y en segundo lugar, Puerto Berrío y con mayor capaci-

dad Puerto Nare. Sin embargo su planta f í s ica se encuentra en 

pésimas condiciones, por lo cual se tiene programada la cons-

trucción de un nuevo loca l . 

La capacidad promedio de las aulas escolares es: 

Hasta 30 alumnos: 11% 

Hasta 40 alumnos: 42% 

Hasta 50 alumnos: 47% 

Los locales con aulas de mayor capacidad son las de Puerto Be-

rr ío y Yondó. 

El 90% de los locales cuentan con acueducto y a lcantar i l l ado: 

el 80% con energía eléctrica y el 40% con fservicio te lefónico. 

El establecimiento que dispone de mejores servicios públicos y 

sanitarios es el IDEM de Puerto Berrío. 

En relación con servicios sanitarios la situación más favorable 

corresponde al municipio de Yondó, donde la relación sanitario-

aulas es de 3.42 y de 1 por cada 3 educadores. La relación ge-

neral en el CASER es de 1.42 sanitarios por au la , índice oue 

puede considerarse aceptable. • 

4.7.2.4.2 DOTACION 

En cuanto a dotación tenemos que este CASER carece en la to ta l i-

dad de los establecimientos de básica primaria de material di-



dáctico, de materiales para huerta escolar y material de b i b l i o -

teca para la escuela nueva. De igual manere se ve la necesidad 

en equipos de oficina y mobiliario escolar. 

En la básica secundaria y media vocacional se requieren labora-

torios de física, química y biológicas, y al igual que en la 

básica primaria se requiere dotación de material didáctico, bi-

bliotecas y reparación de mobiliario. 

Algunos indicadores relacionados con la calidad del personal do-

cente vinculado al CASER de Puerto Berrío son: 

Nivel Académico: 

4.7.2.5 CALIDAD 

4.7.2.5.1 EDUCADORES 

En preescolar: Normalistas Superiores: 

En Básica Primaria: Normalistas Superiores: 

Bachilleres 

Normalistas Rurales 

Sin título 

13 

326 

34 

2 

6 

Er. básica Secundaria y Media Vocacional: 

Licenciados: 

Otros títulos Universitarios: 

Normalistas Superiores: 

Bachilleres: 

Otros: 

41 

5 

83 

35 

2 



Porcentualmente se t iene: 

L icenc iados o otros t í t u l o s u n i v e r s i t a r i o s : 8.4 

Normal i s tas super io re s : 77.1 

B a c h i l l e r e s , normal i s tas r u ra le s o s i n t í t u l o : 14.1" 

Ot ros : 0.4 r: 

En r e l a c i ón con la c l a s i f i c a c i ó n en el e sca la fón docente, lo s 

educadores presentan esta d i s t r i b u c i ó n : 

En términos genera les , el 67.4% de los educadores está ubicado 

por debajo del grado 4 y el 22.6%, por encima de dicho qrado. 



Si se calcula en forma ponderada el arado promedio, este es de 

2.77, Índice que puede considerarse bastante bajo en relación 

con el promedio general en el Departamento, que es superior a 

4. 

4.7.2.5.2 PROCESO EDUCATIVO 

Un indicador de la calidad del proceso educativo está determina-

do por los índices de promoción estud iant i l . 

Seqún estudios realizados por la División de Supervisión y Eva-

luación de la Secretaría de Educación a comienzos de 1983 se 

encuentran estos datos sobre mortalidad académica en 1932. 

En básica primaria las áreas con mayor mortalidad son: matemá-

ticas con 14.9% y lenguaje, con 13,3%. En básica secundaria y 

media vocacional, aparece, igualmente en primer lugar matemáti-

cas con un 30.2% de alumnos perdedores. En segundo lugar se 

ubican los idiomas extranjeros con 27% y en tercer lugar el idio-

ma español, con 24.7% . Además de las áreas anteriores, presentan 

índices de mortalidad superiores al 20%, f í s i c a , b io log ía , quími-

ca y geografía. 

Con base en los datos anteriores se puede afirmar que la morta-

lidad académica en esta región es bastante elevada, situación 

que se ve agravada por la deserción registrada durante el año 

lect ivo. 



Los problemas que afectan la calidad del proceso educativo er¡ 

el CASER de Puerto Berrio tienen que ver tanto con situaciones 

de contexto como con factores internos. Estudios realizados por 

la dependencia antes citada ofrecen el siguiente panorama: 

La mayor incidencia la ejercen los factores contextúales entre 

•los cuales se destacan las distancias a los establecimientos, 

especialmente en las zonas rurales y la precaria situación eco-

nómica de las familias con su múltiples consecuencias- desnu-

t r i c i ón , enfermedad, carencia de vivienda y servicios adecuados, 

es decir , la baja calidad de vida de la población. Esta sitúa-
9 

ción obliga a un alto porcentaje de estudiantes a vincularse al 

mercado de trabajo, casi siempre en condiciones de subempleo. 

La región presenta un desarrollo socioeconómico desequilibrado, 

lo cual genera una seria problemática de orden público oue obli-

ga, con frecuencia al abandono de los establecimientos por par-

te de docentes y alumnos, y a la negativa de los educadores a 

vincularse en esta zona. 

Entre los problemas técnico-pedagógicos merece resaltarse la 

carencia de recursos didácticos, especialmente en básica prima-

r i a . Igualmente, la inadecuada prepsracio n del docente en pro-

cesos metodológicos y técnicas de evaluación, especialmente en 

el caso de bachilleres y educadores sin t í t u l o , incide negativa-

mente en los resultados académicos. Se observa además la f a l t a 

de integración de los padres de famil ia al proceso educativo 

de sus h i jos , factor decisivo para el logro de resultados posi-

tivos . 



En el campo administrativo vale la pena destacar la lentitud 

en el nombramiento de educadores, así como los frecuentes ce-

ses de. actividades, factores que alteran profundamente el de-

sarrollo normal de las actividades escolares. 

La inasistencia de los alumnos a los establecimientos educativos 

es notoria en el CASER. Esta Duede obedecer a situaciones como: 

distancias a los establecimientos, oroblemas de insequridad pú-

blica y a la inadecuación del currículo a las cecesidades y ex-

pectativas regionales. 

Como se anotó, la región es básicamente aoroindustrial ; sin em-

bargo, sólo existe 1 colegio de bachillerato agropecuario, fren-

te a G de bachillerato académico. La orientación académica 

busca preparar a los estudiantes para ingresar a la universidad, 

con lo cual sólo se consigue la frustración de muchos de ellos, 

ya que el porcentaje de ingreso a la post-secundaria es mínimo. 

4.7.3 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Con base en los planteamientos anteriores se pueden formular al-

gunas conclusiones generales sobre el sector educativo en el 

CASER de Puerto Berrío. 

Escasa participación del sector privado en la oferta de ser-

vicios educativos. 

que éste cons-' 

(Decreto 088 

Poca atención al nivel preescolar, a pesar de 

tituye el primer nivel de la educación formal 

de 1976). 



Escasa dotación de material didáctico y mobi l iar io , f u n d a r e n 

talmente en el nivel de básica primaria, en el cual las es-

.cuelas no disponen siquiera de una biblioteca mínima. En bá-

sica 'secundaria es notoria la carencia de labora torios p; a r a 

biología ( especialmente en las concentraciones educativas) 

y en media vocacional, laboratorios para f í s ica y química. 

Inestabil idad del personal docente, motivada fundamentalmen-

te por los problemas de orden públ ico, que obliga al cierre 

del establecimiento o a la no aceptación del cargo por parte 

del educador. Este hecho conlleve un desarrollo irregular 

de las actividades educativas. 

Elevados porcentajes de mortalidad académica en los diferen-

tes niveles y modalidades. Este hecho ref leja el desperdicio 

de la capacitación ofrecida a los educadores, cuya motiva-

ción básica está en el mejoramiento de«l escalafón, quedando 

en lugar secundario la formación para su adecuado desempe-

ño profesional. El hecho es más grave en el caso de pro-

gramas que requieren una capacitación específica como: es-

cuela unitar ia y renovación curr icular . Con frecuencia es-

tos educadores son trasladados, con lo cual se d i f i cu l t a la 

buena marcha del programa. 

Como posible solución a la problemática educativa planteada, 

se sugiere: 

Evaluar en forma periódica la demanda de servicioseducativos 

con el f in de dar soluciones acordes con las necesidades rea 

les de la población. Esta tarea corresponde en primera ins-



tan.cia al D is t r i to , a través de los Núcleos Educativos y 

en segunda instancia a la administración central . 

Incrementar el nivel preescolar, previa determinación de 

la demanda real.. 

- Poner en ejecución un programa de mejoras locativas y agi-

l i zar la construcción del local para el IDEf" de Puerto 

Triunfo (ver anexo). 

Dotar de bibliotecas a las 35 escuelas unitar ias del Histr i-

to , así como de material didáctico a todos los estableci-

mientos de los diferentes niveles. Es pr ior i tar ia la dota-

ción de laboratorios de biología para las dos concentracio-

nes educativas (ver anexo) 

Llevar a la práct ica, en el menor tiempo posible, el proyec-

to de diversif icación y microempresas actualmente en elabo-

ración. Igualmente establecer rigurosos mecanismos de super-

vis ión , asesoría y control para evitar la mortalidad y la 

deserción, tan marcados en la media vocacional. 

Diseñar y llevar a la práctica programas de capacitación, 

acordes con las necesidades concretas de los educadores de 

la región. Un área pr ior i tar ia la constituyen los procesos 

metodológicos y de evaluación, por cuanto estos componentes 

son básicos en el mejoramiento cua l i ta t ivo del currículo. 



Dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s d i f í c i l e s de la r e g i ón , es urgen-

te una p o l í t i c a de v i ncu l ac i ón de educadores de la zona, 

en 'qu ienes el impacto de la problemática puede ser menos 

fue r te . Si en la reg ión no se dispone del personal deb i -

damente capac i tado, la Sec re ta r í a debe of recer lo s p rog ra -

mas de capac i tac ión requer idos . 

F inalmente, se requ iere una acción coordinada de todos los 

estamentos gubernamentales, or ientada a la s o l u c i ón de l o s 

problemas bás icos de la r eg i ón , como único medio para l o -

grar e s t a b i l i d a d y e f i c i e n c i a en el sector educat ivo . 



CASER DE PUERTO BERRIO 

RELACION MATRICULA DESERCION APROBADOS Y REPROBADOS 

MEDIA VOCACIONAL MODALIDAn ACADEMICA 

1.977- 1982 

INDICADORES 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

INDICADORES 

Alumnos lo Alumnos % Alumnos % Alumnos i lo Alumnos 
• 

% Alumnos % 

Matriculados 307 100 273 100 295 100 400 100 394 100 355 100 

Desertores 56 18.2 38 13.9 7 2.3 27 6.7 10 2.6 24 6.7 

Aprobados 232 75.6 183 67.0 263 89.2 324 81 .0 301 76 A 283 79.7 

Reprobados 19 6.2 52 19.1 25 8.5 49 2.3 83 21 .0 48 13.6 



CASER DE PUERTO BERRIO 

RELACION MATRICULA DESERCION APROBADOS Y REPROBADOS 

MEDIA VOCACIONAL MODALIDAD PEDAGOGICA 

1 .977 - 1982 

. . T I . " 

INDICADORES 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

. . T I . " 

INDICADORES 

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos o/ 
lO Alumnos 

rt 
Al umnos % 

Matrícula 40 . 100 35 100 30 100 30 100 37 100 39 100 

Desertores 3 7.5 6 17.1 1 2.6 

Aprobados 34 85.0 21 60.0 29 96.7 30 100 33 89.2 24 61 

Reprobados 3 7.5 8 22.9 1 3.3 

. 

• 3 10.8 
T 
¡35 A 
! 



INDICADORES 

1977 1978 1979 1980 . 1981 1982 

INDICADORES 

Alumnos % 

... 

Alumnos 

- • 

h Alumnos % Alumnos % Alumnos V Alumnos % -

Matrícula 86 100 31 100 

Desertores ' 6 8 79 1 3.2 

Aprobados 18 21 30 n 6 . 8 

Reprobados 

V i 
O j 

CASER DE PUERTO BERRIO 

RELACION MATRICULA DFSFPCION APROBAIS Y PEPRORAnns 

MEDIA VOCACIONAL: MnpALWAO AGROPECUARIA 

1.977- 1982 



CASER DE PUERTO BERRIO 

REPROBADOS EN BASICA PRIMARIA POP ZONAS 

iq77 - 1^82 



CASER DE PUERTO BERPIO 

RELACION ENTRE APROBADOS Y REPROBADOS EN BASICA SECUNDO I/> 

1977 - 19(32 

INDICADORES 

- . . 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

INDICADORES . 

Alumnos 

• 

% Alumnos % Alumnos % Alumnos «/ h Al umnos <y Alumnos 0' 
h 

Aprobados 1.333 . 82.8 1.036 60.0 1 .698 75.2 1.487 63.7 1 .684 

-

67.5 1.843 67.9 

Reprobados 276 17.2 690 40.0 466 24.8 707 36.3 ROS 32.5 371 32.1 

Examinados 1.609 100 1.726 100 2.164 100 2.334 100 2.492 100 2.714 100 



CASER DE PUERTO BERRIO 

REPROBADOS EN LA MFDIA VOCACIONAL POR MODALIDADES 

1977 - 1982 

1977 

-

1978 1979 1980 ' 1981 1982 

MODALIDADES 
Reprobados % Reprobados % Reprobados i h Reprobados % Reprobados <y /o Reprobados % 

Académica 19 86.4 52 86.7 25 96.2 49 100 83 95.4 

4.6 

43 77.4 

Pedagógico 3 13.6 8 13.3 1 3.8 4 

95.4 

4.6 14 22.6 

Agropecuaria 

TOTAL 22 100 60 100 26 100 49 100 87 100 62 100 



CASER DE PUERTO BERRIO 

DESEPCION EN BASICA PPIM/»i>IA POR ZONAS 

1977 - 1982 

¡ 1977 
7nn AC Í _ ... 

1978 1979 1980 1981 1982 

Desertores % Desertores % Desertores <v /o Desertores 
OI /a desertores % desertores % 

Urbana 955 56.3 825 61 .7 1.153 53.7 861 47.1 1.184 33.1 9% 40.7 

Rural 741 43.7 515 38.3 870 46.3 967 32.9 1.563 56.9 1 .451 59.3 

TOTAL 1.696 100 1 .340 100 2.148 100 1 .828 100 2.747 100 2.446 100 



CASER DE PUERTO BERRIO 

DESERCION EN LA MEDIA VOCACIONAL POR "OOALIDAnES 

1.977 - 1.902 

flODALI DADES 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 

flODALI DADES 

Desertores 0/ n Desertores % Desertores % Desertores 0/ fo Desertores o; 
Desertores 

2* 

3 

92, Académica 56 95 38 86.4 7 100 27 100 10 12.8 

Desertores 

2* 

3 

92, 

Pedagógico 3 5 6 13.6 1 3. 

Agropecuaria 68 87.2 1 3, 

TOTAL 59 100 44 100 7 | 100 27 100 78 100 25 1C 



CASER DE RIONEGRO 



CASER DE RIONEGRO 

LOCALIZACION : Ubicado al Oriente del Area Metropolitana y sobre la 

Cordil lera Central. 

MUNICIPIOS QUE LO COMPONEN : Rionegro, Alejandría, Concepción, El 

Carmen de Viboral, El Retiro, El Santua-

r i o , Guarne, La Ceja, Mar in i l l a , San 

Vicente. 

AREA : 1.948 Kilómetros2. 

PISOS TERMICOS : En esta región predomina el clima cá l ido . 

TEMPERATURA MEDIA : Temperatura que oscila entre los 16 y 20 grados 

centígrados. 

i 

PRINCIPALES PRODUCTOS : Agrícolas : En esta región se ve una marcada 

especialización alcanzada con res-

pecto a determinados cultivos y 

que parece afianzarse cada vez más. 

Los principales productos cultiva-

dos en esta región son : hortali-

zas, cabuya y papa, f lores , maiz 

y f r í j o l . 

Pecuarios : Se explota la producción vacuna, 

la cual crece a un ritmo relativa-

mente lento, y la producción de 

leche ha disminuido levemente. 



Las actividades avícolas y porci-

nas se han extendido sorprendente-

mente a lo largo de los últimos 

tiempos. 

Industriales En los últimos 15 años se ha desa-

rrol lado notoriamente este sector 

en el Oriente Cercano, dando así 

un cambio económico notorio a la 

economía y actividad de la región. 

SISTEMA VIAL Esta región es la mejor dotada del Departamento en ca-

rreteras, tanto para comunicarse con Medellín, como 

para intercambio municipal y departamental. 

ENERGIA ELECTIRA : Esta región cuenta con un buen servicio de energía 

eléctr ica sobretodo en el atea urbana, ya que en el 

area rural todavía fa l tan algunas veredas por elec-

t r i f i c a r . 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO : Estos servicios son deficientes en cuanto 

a calidad y cantidad de agua suministrada, 

y en cuanto a los a lcantar i l lados los muni-

cipios no cuentan con buenas redes al res-

pecto. 

POBLACION TOTAL La población proyectada a 1.982 para éste Caser es de 

228.569 habitantes. 

POBLACION URBANA : 111.273 habitantes. 



POBLACION RURAL : 117.255 habitantes. 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION : 112 habitantes por Km2 en 

los últimos 5 años. 

EMPLEO : El sector primario es el que absorbe la mayor cantidad de 

mano de obra, ya que está en directa relación con la voca-

ción agrícola que tiene la región. 

El común de la población se emplea en trabajos muy mal re-

munerados que no alcanzan, por lo general a cubrir un ni-

vel medio de subsistencia. 

SALUD : Las tasas de mortalidad general e i n fan t i l en el Oriente 

Cercano son aún bastante a l tas . 

VIVIENDA : En esta región se incrementó la vivienda en el area Ur-

bana y se aprecia también una disminución en el área 

Rural , todo parece indicar que el crecimiento urbano se 

hizo a expensas del área rural . 



N I V E L P R E E S C O L A R 

El Caser de Rionegro está atendido por el Distr i to Educativo N° 9, el 

cual está compuesto por 19 Núcleos de Desarrollo Educativo, encarga-

dos de p lan i f icar y d i r i g i r objetivamente la acción educativa de acuer-

do a las características de cada zona, confrontar la oferta y demanda 

educativas, ident i f icar la estructura comunitaria y elaborar la pro-

puesta de redistribución y reorganización de los recursos educativos 

para ofrecer igualdad de oportunidades educacionales a toda la pobla-

ción y hacer que la educación responda a las necesidades reales de la 

comunidad. 

El Distr i to Educativo de Rionegro y los 19 Núcleo de Desarrollo Educa-

deben administrar y d i r i g i r 329 establecimientos educativos, de los 

cuales 302 establecimientos son o f ic ia les , 27 privados; 33.790 alum-

nos de primaria, 10.349 alumnos de secundaria y 1.621 educadores. 

La educación impartida en el Caser de Rionegro, en los diferentes ni-

veles y programas, se puede observar en el cuadro N° 1 (Distribución 

de establecimientos educativos por municipios, niveles y programas). 

En el nivel preescolar existian en 1.982 28 establecimientos con un 

total de 629 alumnos en el sector o f i c i a l , que representa el 5.3% y 

302 en el sector privado que representa el 1.8% en el Departamento. 

Existen centros de atención al preescolar CAI.1-, dirigidos y asesora-

dos por el ICBF en los municipios de Rionegro, Carmen de Viboral, 

Guarne, La Ceja, Mar in i l la , El Retiro y San Vicente. 

En 1.982 se matricularon en Preescolar 931 alumnos que por sexos re-

presentan el 53% del sexo masculino y 47% femenino. 

s 



DISTRIBUCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR MUNICIPIOS, NIVELES Y PROGRAMAS 

TIPOS DE SERVICIO : La Educación impartida en el Caser de Rionegro en los diferentes niveles 

programas puede sintet izarse en el siguiente cuadro : 

CUADRO N° 



SITUACION POR NIVELES DE ENSEÑANZA : En el nivel de Básica Primaria 

se registraron en 1.982 un to-

tal de 33.790 alumnos matriculados en el sector o f i c i a l , el 53% co-

rrespondientes a las cabeceras municipales. 

La mayor concentración estudiant i l se registra en los municipios de 

Mar in i l l a , Rionegro, El Carmen de Viboral y La Ceja. 

De acuerdo con información obtenida por la Corporación de Desarrollo 

C0DESARR0LL0. puede decirse que la región cuenta, hasta nivel medio 

educacional, con infraestructura f í s i ca y de personal que permite 

una cobertura para un gran porcentaje de la población a nivel escolar. 

Sinembargo, por factores ajenos al sistema, los índices de escolaridad 

y ausentismo están alejados de los ideales en cada uno de los niveles. 

P R I M A R I A U R B A N A Y R U R A L 

Todos los municipios cuentan en la zona urbana con establecimientos 

para impartir educación primaria en forma separada para niños y niñas. 

Los locales presentan condiciones aceptables para el objetivo que de-

ben cumplir. En algunos municipios se adelantan proyectos de amplia-

ción y mejoras. 

La enseñanza en la escuela rural cubre un a l to porcentaje de las comu-

nidades veredales como puede observarse en el cuadro N° 2 en donde se 

resumen los datos. 

Un a l to porcentaje de las escuelas rurales tienen 5o grado y algunas 

primero y segundo de Bachi l lerato. 



El proceso de e lec t r i f i cac ión de la región ha contribuido a que las es-

cuelas cuenten con tal servic io , asi como el de vías carreteables que 

f ac i l i t en el acceso a las escuelas, en cuanto a los servicios de acue-

ducto, un buen número de las escuelas disponen de agua y e l lo da cabida 

a mejorar los servicios san i tar ios , y comodidad a los maestros. Hace 

fa l ta dotación para deportes y algunos servicios sanitarios son defi-

cientes. 

En el año de 1.982 con relación a 1.977, se presenta en la región un 

incremento en la educación primaria o f i c i a l de un 2.3%, y en el Depar-

tamento es de 3.6%. 

El número de establecimientos educativos de primaria en 1.982 fué de 

272 en la región correspondiente al 14.5% de los 3.964 existentes en 

el Departamento. 

La mayoría de los establecimientos de la región comparados con el resto 

del Departamento, poseen mejores condiciones en cuanto a la planta f í-

sica, dotación, personal docente, vías de acceso, condiciones ambienta-

les , etc. 

De los 268 establecimientos de nivel primaria, 265 son o f i c i a l es , o sea, 

un 95.4% y 10 no of ic ia les que representan el 3.6%; el 76.1% de los es-

tablecimientos trabajan en jornada ord inar ia , o sea 204 establecimientos; 

el 21.6% o sea 58 establecimientos trabajan en jornada continúa; y los 

6 restantes o sea el 2.2% trabajan en doble jornada. 

De los 275 establecimientos de Educación Básica Primaria, distr ibuidas 

así : 74 Unitar ias, todas con los tres niveles; de las 226 rurales que 

representan el 82.2% del t o t a l , 49 son urbanas, o sea el 17.8%. 



El 26.6 % de las escuelas ofrecen la primaria completa. El 14.6% de 

las escuelas ofrecen hasta 4o grado de primaria, un total de 40 es-

cuelas. 

El 17.8% de las escuelas ofrecen hasta el 3o grado de primaria, un 

total de 49 escuelas. 

El 5.8% de las escuelas ofrecen hasta 2° grado de primaria, un total 

de 16 escuelas. 

El 0.4% de las escuelas ofrece el grado primero, o sea una escuela. 

El 92% de las escuelas ofrecen el nivel de Preescolar, un total de 

28 en todo el Caser. (Ver cuadro N° 2). 



CUAORO N° 2 

MUNICIPIOS 
VEREDAS 
CON 

ESCUELAS 

ESCUELAS CON 
CARRETERAS 

ESCUELAS CON 
SERVICIO DE 
ENERGIA 

G R A D O E S C O L A R SERVICIOS CANCHAS 
DEPORTIVAS MUNICIPIOS 

VEREDAS 
CON 

ESCUELAS 

ESCUELAS CON 
CARRETERAS 

ESCUELAS CON 
SERVICIO DE 
ENERGIA 

2o 3o 4o 5o SAN IT 
B 

ARIOS 
R 

CANCHAS 
DEPORTIVAS 

Carmen de 
Viboral 

29 17 15 4 5 3 15 15 14 3P 1 Bq. 

El Retiro 13 11 8 4 2 6 11 1 1 Bq. 

El Santuario 26 21 9 1 14 1 7 10 13 6 Bq. 

Guarne 23 9 1 4 9 9 22 1 4 Bq. 

Concepción 17 2 1 

La Ceja 15 15 14 5 2 7 14 1 Bq. 

Mari ni 1 la 28 17 17 2 9 6 10 18 7 4 Bq. 

Alejandria 11 1 1 
Centros de 
Adultos y 
Artesanías 

Rionegro 27 24 23 6 3 16 (5) 17 9(6) 6 Bq. 1 Fb. 

San Vicente 37 
ry-j 67.6% o 43% 2 14 13 4 33(1) 19 Bq. 

TOTALES : 
82 «2% 

153 
gy 35.3/0 

CONVENCIONES : P : Polideportivo. Bq : Basquet. 

Fb : Fútbol. B : Bueno 

R : Regular. 



E D U C A C I O N N O F O R M A L 

Analfabetismo : En 1.981 el Caser de Rionegro presentaba un total de 

10.776 analfabetos, sobre un total de 164.797 en el 

Departamento que representan el 15.3% según el censo realizado por la 

Secretaría de Educación para la Campaña de Alfabetización Simón Bolí-

var. 

De los 10.776 analfabetos de la región, 22.3% corresponden a la zona 

urbana y el 77.7% a la rural. 

Los índices de analfabetismo tienden o disminuir, especialmente en 

las zonas urbanas, gracias a la política educativa actual del programa 

"CAMINA" y a la acción alfabetizadora adelantada por los alumnos de 

sexto de bachillerato en el Departamento. 

Por sexo, se registraron : 5.945 de sexo masculino (55.8%) 

4.492 de sexo femenino (44.2%) 

Por ocupación se registraron : 4.881 Agropecuarios. 

4.073 Hogar. 

Por edad, se registraron : (14 - 24) : 2.147 (26.7%) 

( + de 45): 3.223 (47.1%) 

Los mayores índices de analfabetismo están en : Rionegro, con 16.3%, 

Guarne 14.1% y San Vicente con 10.4%. 

Analfabetos puros : 3.838 38% 

Analfabetos por desuso : 6.536 62% 

i 



Otros Programas : Existen en el Caser seis Centros de Adultos, 

dos en Rionegro y uno en Mar in i l l a , Ale jandr ía , 

La Ceja y El Retiro Cuatro Centros de Educación Física en Marini-

l l a , La Ceja Guarne y El Carmen de Viboral. 

Seis Centros de Servicios Docentes en Rionegro, Mar in i l l a , Carmen 

de Viboral , Guarne, La Ceja y El Santuario. 

Diez Radiocentros en Mar in i l l a , Carmen de Viboral, Guarne, dos en 

Rionegro, dos en San Vicente y tres en el Retiro. 

Dos Centros de Artesanías en el Retiro y Alejandría. 

Los Radiocentros están preparando 55 alumnos en el nivel de Básica 

Secundaria que representan el 5.8% del total matriculado en el De-

partamento. 

Las escuelas de artesanías matricularon en 1.982 un total de 688 

alumnos en los Municipios de El Retiro y Alejandría. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está prestando servicios 

de capacitación a 3.389 alumnos del Caser, discriminados por áreas: 

1.362, área agropecuaria. 

1.269, área indust r ia l . 

758, área administración, Comercio y Servicios. 

El funcionamiento de los programas de apoyo establecidos en el Case 

para el fortalecimiento del proceso Enseñanza - Aprendizaje está a 

cargo de la Administración Central de la Secretaría de Educación De 

partamental que provee los recursos f ís icos y f inancieros, a f i n de 

que programas como dotación o centros de servicios docentes, capaci 

tación del magisterio etc. funcionen adecuadamente. 



Los servicios de dotación y mantenimiento de las escuelas primarias 

está a cargo de los respectivos municipios. 

El sostenimiento de locales y mobil iario de los establecimientos de 

educación básica secundaria y media vocacional está a cargo del De-

partamento y la de los establecimientos nacionales a cargo del Mi-

nister io de Educación Nacional. 

Los procedimientos administrativos que rigen en la estructura educa 

cional del Caser (Distr i tos Educativos y Núcleos de Desarrollo Edu-

cativo) están diseñados por la administración central y presentan 

traumátismos por la acción lenta de la administración centralizada 

que existe en el departamento. 

Situación Actual por Niveles de Enseñanza : Alumnos de Enseñanza 

Básica Primaria. 

: Alumnos matriculados. 

: Alumnos examinados. 

: Alumnos aprobados. 

: Deserción. 

: Reprobados. 

: Retención. 

Observando la gráfica correspondiente a las matrículas de primaria 

para el período 1.977 - 1.982 se nota que a pesar del crecimiento 



cuant i tat ivo de la región debido a fenómenos naturales, migraciones, 

e t c . , el crecimiento de la matrícula no ha sido tan s ign i f i ca t ivo : 

Comparando la matrícula de 1.977 que es de 32.998 con la de 1.982 

que es de 33.730 (Ver gráfico N° 1 sobre Básica Primaria). 

En el mismo período, de los 32.998 alumnos matriculados, fueron exa-

minados 30.299, o sea el 91.8%; en los años subsiguientes se mantiene 

más o menos el mismo porcentaje hasta el año de 1.982 en que la can-

tidad de alumnos matriculados es de 33.790 y el de examinados es de 

30.096, para un porcentaje de alumnos examinados de 89.1%. 

De los 25.843 alumnos aprobados en 1.977 que representan el 85.3% del 

total de examinados se presenta un decremento en la aprobación hasta 

un 83.1%, debido probablemente al cambio en los procedimientos de 

evaluación; para 1.979 se recupera el porcentaje de aprobación hasta 

el 87% en 1.982 y alcanza una ci fra de 27.220 alumnos aprobados. 

El porcentaje de deserción, en términos numéricos es de 2.699 y 8.2% 

para 1.977, y de 3.694 en 1.982 para un porcentaje de 10.9%. 

El factor de retención para el período de 54.9% parece sat is factor ia . 

(Ver anexo "Evolución de los diferentes índices en el nivel de la 

básica primaria, período 1.977 - 1.982). 

El factor de retención en básica primaria (1.978 - 1.982) en zona 

urbana y rural fué así : 1.978 se matricularon en primero de Pri-

maria en la zona urbana 3.467 alumnos, de los cuales fueron promo-

vidos a segundo 99.2%; en 1.980 fueron promovidos a tercero 3.375, 

o sea el 97.3% de las matriculados en segundo, en 1.981 pasaron a 

cuarto 3.121 alumnos, el 90% de los que se matricularon en tercero 

y en 1.982 terminaron la escuela graduada 3.164 alumnos o sea el 

91.4% de los que in ic iaron el primer año. 



MATRICULA : OFICIAL (1) NO OFICIAL (2) 

RETENCION 1.977 - 1.982 BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL 

MATRICULA 

6 o 

G R A D O A C U R S A R MATRICULA 

6 o 7 o 8 o g o 
10° 1 1 ° 

1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

N° N° % N° % N° % N° % N° % 

(1) 2.420 1.718 70.9 1.284 53.0 1.109 45.8 1.229 50.8 941 38.9 

(2) 597 408 68.3 384 64.3 320 53.6 266 44.5 162 27.1 

MATRICULA : OFICIAL (1) NO OFICIAL (2) 

RETENCION 1.978 - 1.982 BASICA PRIMARIA 

MATRIÍ 

1° 

:ula G R A D O A C U R S A R MATRIÍ 

1° 2 o 3 o 4 o 5 o 

1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

N° N° % N" % N° % N° . % 

3.467 3.440 99.2 3.375 97.3 3.121 90.0 3.169 91.4 Zona Urbana 

5.691 4.200 73.8 3.538 62.2 2.670 46.9 1.854 32.6 Zona Rural 

9.158 7.640 83.4 6.913 75.5 5.791 63.2 5.023 54.9 TOTAL 
OFICIAL. 

EVOLUCION DE LOS DIFERENTES INDICES EN EL NIVEL DE LA 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL, PERIODO 

1.977 - 1.982 

OFIC AL 

AÑOS 

INDICES 
1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

Alumnos Matriculados 9.282 9.386 9.212 10.098 10.498 10.349 

Alumnos Examinados 
8.191 
88.3» 

8.228 
87.7% 

8.444 
91.7% 

9.244 
91.6% 

9.485 
90.4% 

9.645 
93.2% 

Alumnos Aprobados 
7.158 
87.4% 

5.672 
68.9% 

7.054 
83.5% 

7.456 
80.7% 

7.579 
79.9% 

9.000 
93.3% 

Deserción Anual 
I.091 
II.8% 

1.158 
12.3% 

768 
8.3% 

854 
8.5% 

1.013 
9.7% 

704 
6.8% 

Retención Escolar 
2.420 

100% 
1.718 
70.9% 

1.284 
53.0% 

1.109 
45.8% 

1.229 
50.8% 

941 
38.9% 



EVOLUCION DE LOS DIFERENTES INDICES EN EL NIVEL DE LA BASICA 

PRIMARIA, PERIODO 1.977 - 1.982 

B. PRIMARIA OFICIAL 

AÑOS 
INDICES 

1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

Alumnos Matriculados 32.998 32.943 33.830 34.748 34.600 33.790 

Alumnos Examinados 
30.299 

91.8% 
30.579 

92.8% 
31.572 

93.3% 
32.244 

92.8% 
31.499 

91.0% 
30.096 

89.1% 

Alumnos Aprobados 
25.843 

85.3% 
25.411 
83.1% 

27.220 
86.2% 

27.625 
85.7% 

26.757 
85.0% 

26.169 
87.0% 

Deserción 
2.699 

8.2% 
2.364 

7.2% 
2.258 

6.7% 
2.504 

7.2% 
3.101 

9.0% 
3.694 
10.9% 

Retención 
9.158 

100% 
7.640 
83.4% 

6.913 
75.5% 

5.791 
63.2% 

5.023 
54.9% 

B. SECUNDARIA OFICIAL 
AÑOS 

INDICES 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

Alumnos Matriculados 7.230 7.023 6.982 7.821 8.251 7.992 

Alumnos Examinados 
6.303 
87.2% 

6.089 
86.7% 

6.337 
90.8% 

7.043 
90.1% 

7.382 
89.5% 

7.432 
93.0% 

Alumnos Aprobados 
5.373 
85.3% 

4.009 
65.8% 

5.068 
80.0% 

5.469 
77.7% 

5.784 
78.4% 

7.065 
95.1% 

Deserción 
927 

12.8% 
934 

13.3% 
645 

9.2% 
778 

10.0% 
869 

10.5% 
560 

7.0% 

Retención 

MEDIA VOCACIONAL OFICIAL. 

AÑOS 
INDICES 

1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

Alumnos Matriculados 2.052 2.363 2.230 2.277 2.247 2.357 

Alumnos Examinados 
1.888 
92.0% 

2.139 
90.5% 

2.107 
94.5% 

2.201 
96.7% 

2.103 
93.6% 

2.213 
93.9% 

Alumnos Aprobados 
1.785 
94.6% 

1.663 
77.8% 

1.986 
94.3% 

1.987 
90.3% 

1.795 
85.4% 

1.935 
87.4% 

Deserción 
164 

8.0% 
224 

9.5% 
123 

5.5% 
76 

3.3% 
144 

6.4% 
144 

6.1% 

Retención 



En la zona rural iniciaron el primer año 5.691 alumnos, pasaron 

a segundo el 73.8% y así sucesivamente continua el decremento 

hasta aprobar en 1.982 el 32.6% de los matriculados en 1.978. 

Sumando y promediando las ci fras anteriores nos indican que de 

9.158 alumnos que se matricularon en 1.978 en primer año de es-

cuela básica primaria, terminaron en 1.982, 5.023, ó sea el 54.9% 

de retención en este nivel . (Ver anexo sobre educación básica 

primaria). 

E D U C A C I O N B A S I C A S E C U N D A R I A 

El Caser de Rionegro cuenta en todos los municipios con estable-

cimientos educativos que cubren el nivel de educación básica se-

cundaria. 

Los municipios de mayor concentración estudiant i l son Rionegro, 

Mar in i l l a , Carmen de Viboral y La Ceja. Debido a que en estos 

municipios se concentran la mayor parte de los recursos educati-

vos en relación con la infraestructura f í s ica y dotación de los 

establecimientos. 

En cuanto a la matrícula en este n ive l , se puede observar com-

parando el año de 1.977 con 1.982, un incremento de 9.282 a 

10.349. 

En cuanto a lumnos examinados en 1.977 el número fué de 8.191 

ó sea el 88.3% de los alumnos matriculados, porcentaje que va 

aumentando hasta 1.982 con 9.645 alumnos examinados correspon-

diente al 93.2%. 



ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 

MEDIA 

MUNICIPIOS 
CLASES DE BACHILLERAl r0 

O T R O S MUNICIPIOS 
CLASICO INDUSTRIAL COMERCIAL NORMAL 

O T R O S 

El Carmen de 
Viboral 

1 1 1 

El Retiro 2 (1P) 
Funciona 
Bto.Noct. 

El Santuario 1 1 1P 

Guarne 1 1P 

Concepción 1 

La Ceja 2 (1P) 1P 

Mari ni l i a 2 (1P) 1 1 1 
1 Promoción 

Social 

Alejandria 1 

Rionegro 4 (2P) 1 1 1 
1 Enfermer. 

SENA 
Bto.Noct. 

San Vicente 2 1 Ins t i tu to 
Prom.Soc. 

T O T A L 
12 Of. 
5 Priv. 

4 3 5 

P : Privado. 



El número de alumnos aprobados en 1.977 en este nivel fué de 7.158 

para un porcentaje de 87.4%, para repentinamente en 1.978 irse abajo 

el porcentaje hasta 68.9% (5.672 alumnos), debido al cambio de sis-

tema de evaluación para luego en 1.979 incrementarse el porcentaje 

a 83.5% y seguir fluctuando en los años subsiguientes hasta el año 

de 1.982 con 9.000 alumnos promovidos para un 93.3% de aprobación. 

En cuanto al factor de deserción se presenta un descenso del 11.8% 

en 1.977 a 6.8% en 1.982. 

La retención del sistema escolar es mas bien pobre, pues solo llega 

al 38.9% para una mortalidad estudiant i l en el nivel de 61.1%. 

(Ver anexo sobre la básica secundaria). 

En cuanto a la retención en básica secundaria y media vocacional 

por grados a cursar en el período de 1.977 a 1.982 se presenta así : 

en 1.977 se matricularon en 6o grado 2.420 alumnos en el sector ofi-

cial y 597 en el privado, en 1.978 fueron promovidos en el sector 

o f i c i a l 1.718 y 408 en el privado para un 70.9% y 68.3% respectiva-

mente. En 1.979 el porcentaje en el sector o f i c i a l fué del 53% y 

en el privado de 64.3% y sigue decreciendo hasta 1.982 con el 

38.9% en el sector o f i c i a l y 28.1% en el privado. 

(Ver cuadro de básica secundaria y media vocacional y cuadro de 

evolución de los diferentes índices en el nivel de básica secundaria 

y media vocacional, período 1.977 - 1.982). 

El porcentaje de retención en el Departamento es de 42.3%. 

La deserción es debida al abandono de los estudios por parte de los 

escolares debido a causas socio económicas que la mayoría de las 

famil ias especialmente las del campo no disponen de ingresos para 

que los niños asistan a la escuela. 



7 6 4 

El porcentaje de alumnos reprobados a nivel regional es de 14.8% 

(16.725 examinados, 14.249 aprobados, 2.478 reprobados). El por-

centaje de alumnos reprobados en el Departamento es de 23.2%. 

Las áreas de estudios con mayores índices de alumnos reprobados 

fueron : Matemáticas 26.9%, Física 15.9% y Qúimica 15.2%. 

N I V E L D E E N S E Ñ A N Z A M E D I A V O C A C I O N A L 

El número de alumnos matriculados en 1.982 en el c ic lo vocacional 

ascendió a 2.357 en el sector o f i c i a l y 565 en el privado, que en 

este nivel sólo matriculó en Comercio y Pedagogía. (Educación Pri-

vada). Los 2.922 alumnos representan el 12% del total matriculado 

en el Departamento que fué de 32.280. 

En este nivel de escolaridad existen establecimientos con las si-

guientes modalidades : Bachil lerato Académico, Bachil lerato Peda-

gógico, Bachil lerato Indus t r ia l , Bachil lerato Comercial y Bachille-

rato de Promoción Social . 

Los alumnos matriculados en cada una de las modalidades se relacio-

nan con la matrícula en el Departamento así : 

Académico 1.583 

Of ic ia l 27.165 
, o sea 17.2% 

Académico 315 

No Ofic. 22.415 
o sea 7.1% 

Pedagógico 282 

Of ic ia l 1.688 
o sea 16.7% 



En las diversas modalidades (1.977 - 1.982) se revelan diferentes va-

riaciones en el sector o f i c i a l : 

Bachil lerato Académico de 1.433 alumnos a 1.583, o sea un incremento 

del 9.7%; en el Bachil lerato Pedagógico de 364 alumnos a 282, o sea 

un decremento del 22.5%; en el Bachil lerato Industrial de 255 alumnos 

a 243 o sea un decremento del 4.7% y en el Bachil lerato Comercial 

para los años 1.980 - 1.981 se pasa de 125 a 147 alumnos para un in-

cremento de 14.9%. 

En el sector No Of ic ia l se presenta la siguiente situación : para 

el Bachil lerato Académico de 234 alumnos se pasa a 315 para un in-

cremento del 25.7%; Bachil lerato Pedagógico de 107 alumnos se pasa 

a 62, para un decremento de 42%; Bachil lerato Comercial, de 51 a 

54 alumnos (1.980 - 1.981) para un incremento del 5.5%. 

Pedagógico 

No Ofic ia l 

Comercial 

Of ic ia l 

Comercial 

No Of ic ia l 

Industrial 

Promoción 
Social 



La deserción en las mismas modalidades se presenta así : en el Secto 

Of ic ia l y para el año de 1.982 Bachil lerato Académico con 8.4%; Bachi 

l l e ra to Pedagógico 2.5%; Bachil lerato Industrial 1.2% y Bachil lerato 

Comercial 8.2%. 

En el Sector No Of ic ia l los mayores índices de deserción se presentan 

en Bachil lerato Académico con 4.8% y en el Comercial con 7.4%. 

La deserción en el Caser en 1.982 fué del 7% y en el tota l del Depar-

tamento fué del 11%. 

Los municipios de mayor deserción fueron : Concepción con 13.2%, El 

Retiro con 11.9% y Rionegro con 11.5%. 

En el Sector No Of ic ia l es notable la deserción en Marini l la con 

15.7% y la de Rionegro con 13.3%. 

Los índices de deserción de este Caser son menores que los del Depar-

tamento, tanto en primaria como en secundaria. 

La formación normalista se imparte en Mar in i l l a , El Santuario, El 

Carmen de Viboral y Guarne. 

La Capacitación Comercial es atendida en Marini l la y Rionegro, los 

establecimientos de formación industr ia l existen en los municipios 

de Mar in i l l a , El Carmen de Viboral, Rionegro y El Santuario. 

(Ver Anexo sobre Media Vocacional y gráfico N° 2). 

Las promociones en la Media Vocacional en 1.982 presentan los si-

guientes índices de alumnos aprobados en el Caser : 



Bachil lerato Académico 85.2% Ofic ia l 

Bachil lerato Pedagógico 93.1% Of ic ia l 

Bachil lerato Industr ial 94.5% 

No Of ic ia l 96.7% 

No Of ic ia l 98.4% 

No Of ic ia l 98.3% 

Bachil lerato Comercial 76.9% 

El personal docente en 1.981 para el nivel de Enseñanza Media Vocacional 

en el Sector Of ic ia l fué de 603, que representa el 12.4% de los 7.487 del 

Departamento para ese año. 

La relación promedio Profesor - Alumno es de 20 aproximadamente. 

En el Sector No Of ic ia l el número de profesores para el sector urbano 

fué de 114 y 75 en el rura l . 

Se presenta un aumento en el sector o f i c i a l de 210 profesores de 1.977 

a 1.981 y en el privado de 37. 

En 1.982 exist ian 13 establecimientos de Bachil lerato Académico para 

el Sector Of ic ia l y 5 para el Privado. 

El Bachil lerato Industrial 4 establecimientos 

El Bachil lerato Pedagógico 5 establecimientos. 

(Ver cuadro de establecimientos de Enseñanza Media). 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

A. PERSONAL DOCENTE : 

De los 1.621 educadores que prestan servicios en el Caser de Rio-

negro, 14 no poseen ningún escalafón, o sea el 0.9%; 2 están en 

el grado B, o sea el 0.9%; 91 están en el grado 1, o sea el 5.6%; 

(78 en Primaria y 13 en Básica Secundaria y Media Vocacional), 

222 están en el grado 2 y de el los 25 están en Básica Secundaria 

y Media Vocacional; 226 en el grado 3, de los cuales 19 están en 



Básica Secundaria y Media Vocacional. (13.9%). 275 en el grado 4, 

de las cuales 17 están en Básica Secundaria y Media Vocacional (17%) 

242 en el grado 5, de las cuales 34 están en Básica Secundaria y Me-

dia vocacional (14.9%). 176 en el grado 6, de los cuales 40 están 

en Básica Secundaria y Media Vocacional (10.9%). 147 en el grado 7, 

de los cuales 110 están en Básica Secundaria y Media Vocacional 

(9.1%). 139 en el grado 8, de los cuales 124 están en Básica Secun-

daria y Media Vocacional (8.6%). 49 en el grado 9, de los cuales 

49 están en Básica Secundaria y Media Vocacional (3.0%). 32 en el 

grado 10, de los cuales 31 están en Básica Secundaria y Media Voca-

cional (2.0%). 3 en el grado 11, de los cuales 3 están en Básica 

Secundaria y Media Vocacional (o.2%). 2 en el grado 12, de los cua-

les 2 están en Básica Secundaria y Media Vocacional (0.1%). 1 en el 

grado 13, el cual esta en Básica Secundaria y Media Vocacional (1.1%). 

De acuerdo con el cuadro anter ior , situación del personal docente del 

Caser es normal o más bien buena con respecto al personal docente que 

presta servicios en el Departamento y en el resto del país. No obs-

tante , en el nivel de Básica Secundaria y Media Vocacional del Caser 

no se j u s t i f i c a que haya 14 profesores sin escalafón, 13 en grado I o , 

25 en grado 2o y 19 en grado 3 o , que indica muy mala preparación para 

enseñar en ese n ivel . 

En cuanto al nivel acedémico de los educadores el 76.22% son Normalis-

tas Superiores, o sea 1.378 de los 1.621 del Caser. 

El 14.50% son Licenciados, un total de 262, de los cuales sirven el 

Nivel de Básica Secundaria y Media Vocacional 230, de los cuales 29 

están en primaria y solo 3 en Nivel Preescolar. 

El 5.04% son Bachi l leres, o sea 91 educadores, de los cuales solo uno 

trabaja en primaria y 90 en Secundaria. 



El 1.66% está representado por educadores con otros t í t u los univer 

s i tar ios para un tota l de 30, 29 en Secundaria y uno en Primaria. 

El 1.50% está representado por 27 educadores sin t í t u l o , de los 

cuales 17 trabajan en Primaria y 10 en secundaria. 

(Ver cuadros sobre Personal Docente y Nivel Académico de los Edu-

cadores). 



P E R S O N A L D O C E N T E CUADRO N°3 

NIVEL PREESCOLAR 





ENSEÑANZA INDUSTRIAL 

La Escuela Industr ial de Rionegro posee una planta f í s i ca adecuada al 

t ipo de enseñanza que ofrece. De ahí egresan alumnos preparados en 

mecánica, e lectr ic idad , meta l i s ter ía , dibujo técnico indus t r i a l , mo-

delería y fundición. 

En la Inst i tuc ión se educan alrededor de 600 estudiantes de la re-

gión. 

La Escuela Industr ial del Carmen de Viboral posee una planta f í s i ca 

aceptable. Ofrece especialidades en mecánica, e lectr ic idad , dibujo 

técnico i ndus t r i a l , meta l i s ter ía , ebanisteria y cerámica. 

La Escuela Industr ial de Santuario ofrece especialidades en mecánica, 

e lectr ic idad , dibujo técnico i ndus t r i a l , metal ister ia y ebanistería. 

La Escuela Industr ial de Marin i l la funciona en unas casas viejas adap-

tadas. Ofrecen especialidades : mecánica, e lectr ic idad , dibujo téc-

nico, i ndus t r i a l , soldadura y carp inter ía . 

Este t ipo de inst i tuciones tienen como caracter ís t ica , a diferencia 

del bachi l lerato académico, de preparar el estudiante a integrarse 

a un trabajo ú t i l tanto para él como para la sociedad. 

i 

La preparación de t é c n i c o s s e r v i d o para impulsar el desarrollo in-

dustrial de la región, ya que los estudiantes egresados entran inme-

diatamente a la fuerza laboral sobre todo los mecánicos y electr ic is-

tas para trabajar en los proyectos hidroeléctricos de la región. 

La dotación de maquinaría que poseen los ta l leres en las escuelas 

industr ia les de la región, necesita modernizarse y ampliarse no solo 



para preparar mejor en las especialidades que ofrecen los inst i-

tutos sino también para preparar a los tecnólogos, para los pro-

gramas de educación a d istancia . 

ENSEÑANZA NIVEL SUPERIOR 

En el Caser de Rionegro existen 3 establecimientos que imparten 

Enseñanza a Nivel Superior : 

Ins t i tu to Politécnico "Jaime Isaza Cadavid". 

Universidad de Oriente. 

Universidad Pont i f ic ia Bolivariana. 

Es interesante anotar que desde el punto de vista cuant i tat ivo el 

Caser de Rionegro posee establecimientos educativos a todo n ive l , 

es decir , Nivel Primario, Secundario y Superior, que no sólo aco-

gen gran cantidad de bachi l leres, lo que no sucede en las demás 

regiones del Departamento, sino que ofrecen también variedad de 

posibil idades en cuanto a las modalidades de educación. 

Podría asegurarse que a mediano plazo las promociones de bachi l le 

res egresados ya no configuraran el grave problema social que re-

presentan en la actual idad, en la gran mayoría de población del 

Departamento. 

PLANTA FISICA Y DOTACION 

BASICA PRIMARIA. 

En el cuadro N° 05 se presentan el número de establecimientos de 

primaria, el número de aulas y el estado en que se encuentran, 

bueno, regular y malo, las unidades sanitarias y el estado en que 

se encuentran, lo mismo que las unidades sanitarias para profeso-

res y servicios públicos en los establecimientos. 



La información no dice nada sobre la calidad de las plantas f í s icas 

de las inst i tuciones de primaria y secundaria, pero los porcentajes 

que se indican en los cuadros nos permiten confirmar lo que hemos 

dicho en la descripción del Caser sobre las ventajas comparativas 

de esta región con las demás del departamento. 

En cuanto a las plantas f í s icas del nivel secundario poseen más o 

menos característ icas aceptables y los porcentajes que muestra el 

cuadro N° 06 confirman lo dicho. 

Referente a dotación no existe información para secundaria. 

A nivel de primaria, verse el cuadro N° 08 sobre "Necesidades de 

dotación - Material didáct ico para Preescolar y Primaria, los tres 

niveles. 

4 | » 



C A S E R D E R I O N E G R O 

PLANTA FISICA BASICA PRIMARIA 

CUADRO N° 05 



C A S E R R I O N E G R O 

PLANTA F I S I C A SECUNDARIA 

CUADRO N° 06 

'-'i 

• v i 



P R I M A R I A R U R A L 

ESCUELAS UNITARIAS 

CUADRO N° 07 

MUNICIPIOS N° DE ESCUELAS N° DE PLAZAS 

Rionegro 2 3 

La Ceja 9 14 

Marini l la 4 6 

Carmen de Viboral 16 21 

Alejandría 9 10 

Guarne 4 6 

Concepción 12 

i 

13 

El Santuario 2 2 

El Retiro 5 5 

San Vicente 11 14 

T O T A L E S 74 94 

Nota : Todas las Escuelas Unitarias del CASER poseen los 

Tres (3) Niveles. 
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CASER RIONEGRO 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Una disminución del porcentaje de particiáción de la población econó-

micamente activa (P.E.A.) que se in ic ia en 1.975 con 24.56% y termi-

na en el año 2.000 con 20.35% a pesar del aumento presentado en el 

año 1.973 con relación a^ 1.964. 

El sector primario a part i r de 1.975 empieza a demostrar un decaimien-

to progresivo en su part icipación, ya que se in ic ia con 51.07% y ter-

mina en 36.03%. En términos de sus porcentajes esta disminución en 

los 25 años será de 15.04 a razón de 0.60 por año. La situación an-

ter ior ocurre por los desplazamientos de población, antes dedicados 

a trabajos agrícolas en busca de mejores oportunidades de empleo y por 

ende mejores niveles de vida, dada la cercanía de Medellín, favore-

cida por las vías de comunicación. 

Por el desarrollo industrial de la región y el fortalecimiento y evo-

lución de su industria artesanal que ha absorbido buena parte de mano 

de obra agrícola. Por la excesiva parcelación de la t ierra antes de-

dicada a labores agropecuarias que ha pasado a fincas de veraneo en 

gran parte y la otra parte a terrenos para los nuevos asentamientos in 

dustriales y a cultivos de flores en grandes extensiones para la expor 

tación, con un relativo poco empleo de mano de obra agrícola. 



Por el impulso de factores ajenos a la región como la ubicación 

del nuevo aeropuerto. Porque la mayoría de los cultivos de la re-

gión, excepto el de f lores, corresponden a una agricultura tradicional 

con insuficiente tecnología incorporada a relativa poca asistencia 

técnica para la región predominantemente agrícola con asistencia cre-

d i t i c i a en manos de acopiadores, sin mercadeo organizado por fa l ta 

de cooperativas agrícolas y sin infraestructura de comercialización 

como centros de acopio, depósitos, fr igoríf icos a pesar de las buenas 

vías de comunicación. 

El aumento progresivo del sector secundario a través de todo el perío-

do que, iniciándose en 22.61% en 1.975, termina en 27.04% en el año 

2.000, el que es ayudado, principalmente por los factores de atracción 

destacándose las pol í t icas nacionales de descentralización indust r ia l , 

que colocan la región de receptora de nuevos asentamientos para la in-

dustria de transformación ofreciéndole incentivos en todos sus aspec-

tos. Igualmente el sector se siente motivado por los desarrollos ener 

géticos a través de los planes y programas de las Empresas Públicas 

de Medellín, por la autopista Medellín-Bogotá y por la construcción 

del nuevo aeropuerto. 

Consecuencia de lo anterior se presenta un crecimiento del sector 

terciario que de 26.32% con que se in ic ia en 1.975, termina en 36.93% 

en el año 2.000, crecimiento por demás s igni f icat ivo, pues no sólo i-

guala sino que supera levemente al sector primario y se ubica también 

por encima del sector secundario. 



Empleo 

Rionegro ocupa el primer lugar, creando mayor empleo en todas las ac-

tividades terc iar ias , donde las más destacables son el comercio al 

por menor, los servicios de saneamiento y otros servicios comunales, 

el transporte, los restaurantes y hoteles. 

La Ceja ocua el segundo lugar, después de Rionegro y los puestos si-

guientes son para Marin i l la , Santuario, Carmen de Viboral, Guarne y 

El Retiro. 

Acti vidades. 

El empleo en el comercio al por mayor es superior en el Carmen de Vi-

boral y supera a Marini l la como generador de empleo en todo el sector 

terciar io . Igualmente el Carmen de Viboral, Guarne y Retiro superan 

en empleo a Santuario en la actividad del comercio al por mayor. 

En cuanto a restaurantes y hoteles, Guarne, como generador de empleo 

en todo el sector terciar io se ubica por encima de Marini l la , Santua-

rio y Carmen de Viboral. 

Para el transporte y almacenamiento, Santuario supera a Marinil la. 

Los bienes inmuebles en el Carmen de Viboral y Guarne superan a Santua-

r io . 



En relación con el empleo hay que destacar que en este CASER la ma-

yoría de la población está dedicada al cultivo del fique con exclu-

sividad de producción en el departamento. Especialmente en los mu-

nicipios de San Vicente, Guarne y Marini l la , lo que constituye un 

sector desfavorecido por las pol í t icas nacionales relacionadas con 

la f ibra . La problemática social es una resultante de la sustitu-

ción de la cabuya por fibras sintéticas en el mercado y hasta el mo-

mento no se ha solucionado dicha situación. 

Consideraciones sobre el empleo en algunas de las actividades ter-

ciarias en el oriente cercano 

Entre el Oriente y Medellín se intensifican sus interelaciones comer-

ciales debido a factores tales como las redes de comunicación, el 

equipamento e infraestructura regional y urbana involucrada en el pro-

ceso de comercialización. Estos factores se dan por: 

Exportación de productos del oriente cercano a Medellín, a otras 

ciudades del país o al extranjero. 

Importación de productos o materias primas con destino al Oriente 

Cercano, al Valle del Aburra y para otras zonas del departamento. 

Productos en terr i tor io , para los cuales el Oriente Cercano va 

a cumplir funciones de concentración y distribución para su misma 

área, para el Valle del Aburra y para otras zonas del Departamento. 



Se presenta ya una cuasiconfiguración espacial de algunas activi 

dades comerciales al por menor como centros de diversión y espar 

cimiento, tales como estaderos, ventas de frutas, legumbres, bom 

bas de gasolina, restaurantes, e tc . , establecimientos éstos ubi-

cados aisladamente pero en desarrollo l ineal a lo largo de las 

vías que conducen a la región, que proliferan considerablemente 

que más tarde pueden ser obstáculo en la organización del espa-

cio, requiriéndose de una oportuna reglamentación, así como exis 

te la de asentamientos industriales. Para la organización es-

pacial de los establecimientos comerciales se deben cumplir dos 

estrategias: 

- Para la actual área urbana 

- Para las áreas nuevas o de reciente proceso de urbanización. 

El comercio, tanto al por mayor como al por menor puede relacionarse 

por tipos de bienes, de acuerdo igualmente con los tipos de nuevos 

asentamientos industriales del oriente. 

Comercio de bienes de consumo no duradero: 

Productos alimenticios 

Textiles 

Calzado 

Prendas de vestir y otros artículos confeccionados 

Muebles y accesorios 

Imprentas 



Comercio complementario de actividades primarias (agropecuaria, 

s i lv icu l tura y pesca) 

Comercio de bienes intermedios 

Productos de cuero y piel 

Productos de caucho 

Pinturas 

Artículos de construcción 

Productos no metálicos 

Productos plásticos 

Comercio de bienes de capital 

Aparatos y accesorios eléctricos 

Otros productos de manufacturas diversas 

Tal selección se hace por una parte, con el objeto de que el comercio 

al por mayor y al por menor se adapte a las necesidades de la indus-

tr ia (facil idades de materiales y repuestos y otros servicios indus-

tr ia les) y por la otra para que se establezcan canales eficientes de 

distribución. 

El impacto social estará en la ut i l ización intensiva y continua de ma-

no de obra sin cal i f icación especial y con condiciones de trabajo con-

venientes, mejores salarios y mejores beneficios de seguridad social . 

El comercio por lo tanto se interelacionará con todas las otras acti-

vidades del sector terc iar io: bancos, seguros, transporte, e tc . . Igual-

mente se interelacionará con todas las actividades agropecuarias del 

área y por último se interelacionará con las industrias de transformación. 



Lo que se persigue con estas interel aciones, aunque de por si existan, 

es de que correspondan y se encuadren dentro de la pol í t ica de des-

centralización industr ia l , pues si no se conforma un sector terciario 

fuerte y endógeno, la descentralización industrial no pasará de ser 

una desconcentración de las empresas del Valle del Aburrá. 

ASPECTOS FISICOS 

Localización 

El CASER de Rionegro se encuentra en el sector oriental del área metro 

politana y encima de la Crodillera Central. 

Los municipios que lo conformen son: Rionegro, Alejandría, Concepción 

San Vicente, Guarne, Mar in i l la , El Santuario, El Carmen de Viboral, 

La Ceja, El Retiro. 

2 

Tiene un área de 1.948 kms . Limita por el norte y occidente con el 

área metropolitana; por el nordeste con el CASER de Amalfi; por el o-

riente con el CASER de San Carlos; por el sur con el CASER de Sonsón 

y por el Suroeste con el CASER de Támesis. 

Hidrografía. 

Las principales fuentes hidrográficas son: El Rionegro, Río Marinil la 

río Concepción, río Santo Domingo, río Nare y quebrada La Mosca. 



Ecología. 

Bosque fiumedo montano: parte plana del Valle de Rionegro que inclu-

ye Rionegro, Guarne, Mar in i l la , San Vicente y La Ceja. 

Bosque muy húmedo montano bajo: se encuentra en el Retiro, Santuario 

y El Carmen. Está rodeando la zona anterior y corresponde a las co-

linas y serranías con una elevación superior a los 2.200 mts. o lu-

gares de menor elevación con precipitaciones superiores a los 2.000 

mts. 

- CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS. 

Topografía. 

En la asociación Guadua-Tequendamita se presenta un relieve fuertemen-

te ondulado con un rango amplio de pendientes. 

En la asociación Guarne la topografía es inclinada y fuertemente inc l i-

nada. Los efectos de la erosión se han hecho presentes especialmente 

en Guarne y Rionegro, hasta un grado severo. 

En la asociación Marinilla-La Planta la topografía va de plana a lige-

ramente inclinada. La unidad se ve frecuentada por inundaciones. 

La asociación Río arriba llega en todas sus fases por pendientes al 

oriente antioqueño. 



En la asociación Rionegro el relieve es casi plano. 

En la asociación Arma-Montebello, las pendientes son muy largas y 

fuertemente inclinadas interrumpidas por descansos. 

Condiciones f ís icas de los suelos. 

Asociación Guadua-Tequendamita: en el marco geográfico del a l t ip la-

no de Rionegro al sur de La Ceja y El Carmen y en el borde occiden-

tal que mira a Medellín, el contenido de bases de calcio, magnesio 

y potasio es mínimo. Es probable una alta f i jac ión de fosfatos. La 

fer t i l i dad es muy baja. 

Asociación Guarne: Son suelos del al t ip lano de Rionegro (oriente cer-

cano). El contenido de bases es bajo, al igual que el grado de fer t i-

l idad. 

Asociación Marinilla-La Planta: Los tonos en general son pardo oscuro 

en las capas superiores y pardo claro grisáceo en el subsuelo. La reac-

ción de los suelos varía entre muy fuerte y moderadamente ácidos; son 

pobres en bases de cambio, en fósforo y potasio, con cantidades varia-

bles de materia orgánica y por consiguiente la fer t i l i dad es baja. 

Asociación Río Arriba: En El Retiro, La Ceja, Guarne y en los l imites 

de Medellín y Guarne. Son de baja fer t i l i dad . 



Asociación Rionegro: El grado de fer t i l idad es bajo o muy bajo. 

Abarca suelos de las terrazas formados por los ríos Rionegro, Nare, 

Pereira, La Mosca y Marini l la . 

Asociación Arma-Montebello: Parte de los suelos de esta asociación 

se encuentran en el municipio de El Retiro, las pendientes son muy 

largas y fuertemente inclinadas. La erosión es l igera a moderada, 

l imitada en gran parte por la cobertura vegetal. El carácter suel-

to de estos suelos los hace susceptibles al arrastre cuesta abajo 

por el agua de esccrrentía. 

- RECURSOS DE LA REGION 

Agricultura. 

Rionegro: Hortalizas, maíz, f ique, f r í j o l , papa, flores. 

Alejandría: café, caña, pl-tano. 

Carmen de Viboral: f r í j o , maíz, papa, legumbres. 

Concepción: tomate, maíz, f r í j o l 

Guarne: f ique, papa, horalizas. 

La Ceja: papa, hortal izas, f lores. 

Marini l la: papa, hortal izas, f r í j o l , maíz. 

El Retiro: papa, hortal izas. 

Santuario: papa, maíz, hortal izas. 

San Vicente: f ique, papa. 



Ganadería. 

Rionegro: Ganado lechero, población porcina, población avícola 

Carmen de Viboral: Población porcina, población avícola. 

Concepción: Ganado vacuno 

Guarne: Población avícola 

La Ceja: Ganado lechero, población porcina, población avícola. 

Minería. 

Rionegro: Caolín 

Alejandría: Oro y plata 

Guarne: Calcáreos 

El Retiro: Cuarzo, arena s i l ícea 

Santuario: Caolinita 

Forestales. 

En los municipios de El Retiro y San Vicente hay madera. 

Otros productos 

En Rionegro hay text i les ; en el Carmen de Viboral, cerámica; y en 1 

Ceja muebles 



INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Energía Eléctrica. 

En general, el servicio de energía eléctrica se puede catalogar de 

la siguiente manera: bueno en el municipio de El Retiro; regular 

en El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión y Rionegro; deficiente 

en El Carmen de Viboral, Marinil la y San Vicente. 

Acueducto 

En términos generales son deficientes en cantidad y calidad del agua 

suministrada. 

Algunas de las veredas cuentan con rudimentarios sistemas de acueduc-

to (ariete o bomba) pero el agua es de mala calidad. 

Alcantaril lado 

El único alcantar i l lado que ofrece algunas ventajas es el de El Peñol 

por ser reciente la construcción del municipio. 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES 

El Oriente es la región mejor dotada del departamento en carreteras, 

tanto para comunicarse con Medellín como para el intercambio municipal 



y departamental. Sirve de eje el tramo de la autopista Medellín-

Bogotá y la vía Medellín-La Dorada y Medellín-Don Diego-El Retiro-

La Ceja-La Unión y Medellín-Don Diego-Rionegro. 

El sistema vial verdaderamente es bueno. 

ASPECTOS ECONOMICOS. 

- TENENCIA DE LA TIERRA. 

Tamaño de las explotaciones. 

Cerca del 75% del total de las explotaciones son predios dedicados a 

la agricultura que ocupan el 59% del área to ta l . De estos predios 

alrededor del 70% son explotaciones menores de cinco hectáreas, mien-

tras que el porcentaje restante abarca las explotaciones comprendi-

das entre 5 y 50 hectáreas, conjunto éste a cuyo valor parece resol-

verse la tendencia a la concentración de la propiedad. 

Formas de tenencia (las más importantes) 

Como forma de tenencia predominante se encuentra aquella que identi-

fica al propietario con el productor directo, lo que coincide a la 

vez con la mayoría de las explotaciones menores de cinco hectáreas 

y que no incluye la presencia en pequeña escala de mano de obra asa-

lariada a par t i r del momento en que la mano de obra fami l iar es insuficiente 



para cubrir las exigencias que parten del alto grado de explotación 

de la parcela. 

En orden de importancia en cuanto a modalidades de tenencia siguen 

la aparcería, el arrendamiento y otras. 

- USOS DEL SUELO. 

Uso actual. 

Las nuevas formas de organización de la producción que empiezan a 

aparecer últimamente y que van acompañadas de cambios en la tenen-

cia , el uso uso del suelo, las formas de gestión, la incorporación 

de tecnología y otros, parecen estar provocando una reclasif icación 

de tal manera que cultivos como hortalizas y frutales van asimilan-

do algunas de las características de los cultivos comerciales. 

Existe una marcada especialización en determinados cult ivos, con re-

lación a la producción departamental, lo cual se deduce al constatar 

la alta participación alcanzada por los cultivos de hortal izas, papa, 

y cabuya. La producción f í s i ca de los cultivos de hortalizas y pa-

pas absorben la casi total idad de la producción. 



Uso potencial. 

Zanahoria: Aunque en Santuario y Marinil la los rendimientos son más 

o menos similares, Marinil la logra una ventaja conparativa desde el 

punto de vista del rendimiento potencial. 

Papa: La ventaja de Rionegro en cuanto al rendimiento actual no se 

mantiene al comparar los rendimientos potenciales, la cual es compar-

tida con el Carmen de Viboral. 

Fr í jo l : El Carmen de Viboral, además de tener en primer renglón es-

te cu l t ivo , registra los mayores rendimientos tanto actuales como po-

tenci ales. 

Maíz: Ai*nque no ocupa el primer renglón para los municipios del Orien-

te Cercano, se tiene que Rionegro y El Carmen de Viboral muestran los 

rendimientos actuales más elevados, los que sin embargo distan enorme-

mente de los rendimientos potenciales. 

En conjunto, la agricultura admite una elevación en los rendimientos, 

los cuales, no obstante ser crecientes, aprenas cubren dos terceras par-

tes de sus potencialidades. 

- PRODUCCION. 

En el sub-sector agrícola están: Rionegro, La Ceja, Marin i l la , 

Santuario, El Carmen, San Vicente, Guarne. 



En el sub-sector pecuario: Rionegro, La Ceja, El Retiro, Guar-

ne, Carmen de Viboral, Concepción. 

En el Sub-sector minero: Rionegro, Alejandría, Guarne, El Reti-

ro, Santuario. 

En el sub-sector de S i lv icu l tura , Tala y Corte: El Retiro y San 

Vicente. 

En el sub-sector de Industria y comercio: Rionegro, La Ceja, El 

Retiro, Carmen de Viboral, Guarne y San Vicente. 

ASPECTOS SOCIALES 

PRINCIPALES ACTIVIDADES OCUPACIONALES. 

Rionegro: Agrícolas, Comerciales, Servicios, Artesanales, Industria-

les y hay desempleo. 

Alejandría: Agrícolas, mineras, 

Carmen de Viboral: Agrícolas, comerciales, artesanales, industriales. 

Concepción: Agrícolas. 

Guarne: Agrícolas, comerciales, mineras, servicios, artesanales, indus-

t r i a les . 

La Ceja: Agrícolas, comerciales, servicios, industriales. 

Marini l la: Agrícolas, artesanales. 



El Retiro: Agrícolas, comerciales, mineras, 

Santuario: Agrícolas, mineras 

San Vicente: Agrícolas e industriales. 

industriales. 

CONCLUSIONES. 

La educación no formal en esta área del departamento es una de 

las mejores atendidas por la diversidad de servicios que se ofre-

cen: Centros de adultos en casi todos los municipios, Centros 

de Servicios Docentes, Radiocentros, Centros artesanales y Servi-

cio Nacional de Aprendizaje SENA. Además de las bibliotecas exis-

ten, casas de la Cultura y Centros Recreativos. 

Si comparamos con otras regiones del Departamento, en donde se ofre-

ce el programa de alfabetización, el CASER de Rionegro en el as-

pecto de educación no formal presenta una gran cobertura. 

También se presenta una amplia cobertura por niveles de enseñanza: 

Preescolar, educación básica primaria y secundaria, media vocacio-

nal en la mayoría de las modalidades y educación superior con sec-

cionales de la Universidad Pontif ic ia Bolivariana y la Universidad 

Católica del Oriente. 

Es de destacar el hecho de una estabilidad en el incremento de la 

matrícula durante el período analizado (1.977 - 1.982) para todos 

los niveles tanto en la zona urbana como en la zona rura l , a pesar 



del rápido crecimiento poblacional del área de acuerdo con la nue-

va vocación industrial de la zona. 

Es bueno que la situación del profesorado, acerca de su calidad 

no deja de ser contradictoria, puesto que sólo existe un 14.50% 

de Licenciados con respecto al total educador. Esto por cuanto 

el CASER cuenta con centros univers i tar ios, como se anotó antes, 

y además constituye un puente para los traslados de educadores 

de otras regiones del departamento. La mayoría de los que s o l i -

citan traslado para dicha región, son oriundos de la misma y de 

a l l í que sus oportunidades de capacitación sigan siendo l imita-

das al l legar a la zona en donde se presenta mucha estabil idad 

del profesorado. 

A pesar de la cercanía de los municipios de Mar in i l la, Rionegro, 

El Carmen de Viboral y La Ceja, en los cuales se presenta la ma-

yor concentración educativa, se presentan servicios dispersos de 

bibliotecas, laboratorios y demás serv ic ios; lo cual no está de 

acuerdo a las nuevas tendencias de la educación en cuanto a la 

integración de los mismos. 

En muchos establecimientos de nivel de educación básica primaria 

del área urbana no se ha implementado la integración por sexos, 

con excepción de algunas que siguen el programa de Renovación Cu-

rr icu lar . 



La cobertura de la educación básica primaria en la zona rural 

es una de las más altas del departamento con el ciclo completo 

de escolaridad; pero no se ofrece la oportunidad de la continui-

dad de los estudios en los núcleos poblacionales menores. 

La mayoría de los establecimientos de la región comparados con 

el resto del departamento, poseen mejores condiciones en cuanto 

a planta f í s i ca , dotación, personal docente, vías de acceso, con-

diciones ambientales, e tc . . 

A pesar de la situación ventajosa de esta región en el aspecto 

educativo, la retención escolar no es la más deseada, pues sólo 

se acerca a un 40% como promedio general. 

Los índices de deserción, sin embargo, son inferiores a los del 

resto del departamento. El municipio de Concepción se sitúa por 

encima del 13% del índice de deserción. 

La preparación de técnicos en las escuelas industriales ha permi-

tido a los egresados de e l los , incorporarse fácilmente a la fuer-

za laboral , dada la nueva vocación de la región. 

El impacto social estará en la ut i l i zac ión intensiva y continua 

de mano de obra sin cal i f icación especial y con condiciones de 

trabajo convenientes, mejores salarios y mejores beneficios de se-

guridad social . 
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I N T R O D U C C I O N 

Este trabajo sobre el CASER de Santa Fé de Antioquia que abarca desde 

1.977 hasta 1.982, no pretende ser un estudio completo y acabado del 

desarrollo educativo que presenta la región, tampoco es una investigación 

con alto grado de rigor científico, simple y llanamente es un diagnóstico 

que en mayor ó menor grado describe algunos de los elementos fundamenta-

les de la Educación^ su contexto; a su vez esperamos con éste se abran 

las puertas a otros posteriores estudios de carácter explicativos. 

En primera instancia caracterizamos los principales factores contextúales 

que enmarcan el fenómeno Educativo. 

Luego introduciendo algunos elementos e indicadores, trabajamos el sistema 

educativo formal y no formal. De lo anterior y al final se infieren las 

conclusiones que consideramos prioritarias y necesarias para que los 

administradores tomen las decisiones pertinentes. 
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CARACTERISTICAS DEL CASER DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

Loca l i zac ión: Está ubicado al Occidente del Departamento y 

sus municipios ubicados a ambos lados de un 

sector del Rio Cauca. 

Munic ip ios que lo componen: Santa Fé de Ant ioqu ia , Anzá, Ar -

menia, B u r i t i c á , Ebéj ico, Gi ra ldo 

He l icon ia , L ibor ina, Olaya, Sabanalarga, Sopetrán, San Je rón i -

mo. 

Area: 2.618 Kms2 

Pisos Térmicos: Cuenta con toda c lase de climas predominando 

predominando el clima medio. 

Temperatura Media: Temperatura que o s c i l a entre 17 y 27 arados 

centígrados. 

P r i nc ipa le s Productos: 

Ag r í co la s : f r u t a l e s , f r í j o l , maíz, café, caña y maderas. 

Pecuarios: Cr ía y levante de ganado vacuno, la cual se ha ido 

incrementando en los últimos años. 

Mineros: Se explota el oro, aunque escasamente. 

Sistema V i a l : A pesar de que esta región t iene una a l ta deman-

da de s e r v i c i o s de comunicación por ser zona t u r í s t i c a y recrea 

t i v a es una de las que en el Departamento presenta más de f i c i en 

c ias en este campo. 



Bosques : 

Bosque seco t rop ica l . Comprende la s cuencas del r í o cauca, abar-

cando los munic ip ios de Anzá, Santa Fé de Ant ioqu ia , Sopetrán y 

parte de Olaya. Aparece cubierto de pastos , r a s t rojo y c u l t i v o s ; 

de maíz, café. El bosque es potencialmente apto para f r u t a l e s 

y ganadería. 

Bosque muy húmedo , montaña baja, zona montañosa y abrupta la mayo-

r í a dedicada a la ganadería; además ex i s ten manchas de bosques y 

en pequeña proporción f r i j o l y maíz. 

En pequeña escala están los bosques húmedos sub t rop i ca le s en la 

f ranja de la c o rd i l l e r a central y partes Suroeste y Noroeste del 

munic ip io de Anzá; son zonas altamente ag r í co l a s y ganaderas. 

Bosque muy húmedo sub t rop i ca l : se da en los munic ip ios de Anzá, 

Santa Fé de Ant ioqu ia , L i bo r i na , Olaya y Sabanelarga. 

Topograf ía. 

Es una región de topograf ía montañosa, de abruptas pendientes pro-

pensas a la e ros ión , cuya mejor capacidad de uso está dada por 

la protección de la vegetación natural y bosques, pero que debido 

a la d i s t r i b u c i ó n tenencia! de la t i e r r a , la pres ión demográfica 

sobre la misma y la ta la de los bosques, han o r i g inado usos 

i r r a c i ona l e s del sue lo, dando como resu l tado la severa e ro s i ón 

que soporta la región en l o s actuales momentos. 

Condiciones F í s i c a s de l o s suelos : 

Suelos c la se IV : aptos para ganadería con fragmentos que ob s t r u -

yen el laboreo. Son suscept ib le s de eros ión. Deben ser usados 

para pastos. En las partes de mayor pendiente se puede c u l t i v a r 



café, cacao, f r u ta l e s y caña "de azúcar. 

Esta c lase suelo esta loca l i zado en su gran mayoría en el cañón 

del r í o Cauca y parte sur del municipio de Sopetrán . 

Suelos c la se V : son suelos para bosques, ganadería extens iva y 

c u l t i v o s como café, cacao, f r u t a l e s , caña de 'azúcar y f ique. 

Poseen fragmentos gruesos y resu l tan su scep t ib l e s de e ro s i ón . E s -

tos suelos aparecen en l o s munic ipios de Anzá, Santa Fé de A n t i o -

qu ia, Gi ra!do, y B u r i t i c á , . 

Suelos c lase VI : aptos para bosques por su r e l i e v e escarpado, 

con abundantes fragmentos gruesos y muy s u s cep t i b l e s de e ro s i ón . 

Están l oca l i zados en la parte or ienta l de Anzá y lado occ identa l 

de B u r i t i c á y G i ra!do. 

Entidad Administradora : 

La mayoría de l o s munic ip ios de este Caser se s i r ven del s i stema 

de e l e c t r i f i c a d o r a de Ant ioquia. La cobertura de este s e r v i c i o 

puede c a l i f i c a r s e de regu lar puesto que aparecen áreas a l e s que 

no se sumin i s t ra el s e r v i c i o , siendo el sector Rural el más 

desprotegido. 

Acueducto : 

La mayoría de l o s munic ip ios cuentan con acueducto prop io , el cual 

opera por el sistema de gravedad al ana l i z a r este s e r v i c i o , se en-

cuentra que es de f i c i en te . 

En sent ido general l o s s e r v i c i o s de acueducto y a l c a n t a r i l l a d o en 

los corregimientos de esta región son malos. 



Tipo de carretera 

La topografía que caracteriza el territorio del occidente antioque-

ño, obstaculiza considerablemente la construcción de vías de comu-

nicación, retardando el desarrollo interno y la intercomunicación 

con otras zonas. 

Esta región cuenta con una carretera troncal que comunica la capi-

tal del Departamento con esta región y con la de Urabá , además 

con algunos ramales y transversales que presentan una marcada 

deficiencia. 

Comunicaciones : 

Aunque esta región tenga una alta demanda de servicios de comunica-

ción por ser zona turística y recreativa, es una de las que en el 

departamento presenta más deficiencias sin que las empresas encar-

gadas de prestarlos (Adpostal, Telecom y EDA tengan proyectos a 

corto plazo tendientes a mejorarlos. 

Tamaño de las explotaciones : 

Se puede definir esta región bajo los siguientes parámetros : 

Explotaciones Tamaños 

Subfami1iares menos de Héctareas 

Familiares De 5 a'menos de 50 Nectareas 

Multifamiliar Medio De 50 a menos de 200 Hectáreas 

Mutifamiliar grande Mayores de 200 Hectáreas 

Las subfami!iares representan el más alto porcentaje de las explo-

taciones, presentándose sobretodo en les municipio se Liborina, 

Sopetrán, Olaya y San Jerónimo. 



Son unidades económicas en las cuales l o s factores t i e r r a y t r a -

bajo se u t i l i z a n en forma in tensa , mientras que el f ac to r cap i t a l 

prácticamente no ex i s te no permitiendo la d i v i s i ó n del t r aba jo , 

ni la u t i l i z a c i ó n técnica del sue lo , ni produce un margen de 

ganancia que permita la t e cn i f i c a c i ón del c u l t i v o o la ampl iac ión 

de la propiedad, s iendo i n s u f i c i e n t e s para absorber la capacidad 

del trabajo f a m i l i a r . S i n embargo se presenta el fenómeno de la 

absorc ión de la s pequeñas parcelas en benef i c io de l a s de tamaños 

más grandes! Esta absorc ión se presenta no so lo en el f ac to r 

t i e r r a s ino también en el factor t rabajo , pues el pequeño productor , 

ante la e s tac iona l idad de sus c u l t i v o s y lo reducido de su exp lo -

tac ión, se ve en la ob l i gac i ón de vender su fuerza de t rabajo a 

cua lqu ier p rec io , en explotac iones mu l t i f am i l i a r e s para a l i v i a r su 

s i tuación. 

Formas de Tenencia : 

En Propiedad : Aunque el número de p r op i e t a r i o s disminuye en todos 

los munic ip ios y por el cont ra r i o la s u p e r f i c i e aumenta en c i f r a s 

abso lu ta s , pero no a s i su pa r t i c i pac i ón r e l a t i v a , e x i s t en v a r i o s 

munic ip ios en l o s cuales la extens ión disminuye en ambas formas, 

ta le s como San Jerónimo, Olaya, L ibor ina y G i ra !do. Los mun ic ip io s 

que s iguen la tendencia regional son : Sabanalarqa, Santa Fé de 

Ant ioqu ia , Anzá y B u r i t i c á . 

En arrendamiento : Los ar r iendos disminuyen en exp lo tac iones , pero 

aumentan en hectáreas, incrementándose la p a r t i c i p a c i ó n dentro del 

área tota l explotada. Tal aumento en la s u p e r f i c i e es más notable 

si se t iene en cuenta la r e l a t i v a d isminución en el número de exp lo ta -

c iones. 

En Colonato : Esta forma de tenencia, nc es muy rep re senta t i va en 

la reg ión. En 1970 muestra leves pero s i g n i f i c a t i v o s aumentos, tan -

to de s upe r f i c i e como de número de exp lo tac iones , más en este ú l t imo, 



i nc id iendo sobre la tendencia reg iona l . 

En aparcer ía : Muestra él menor descenso en el número de exp lo ta -

c iones , pero a su vez la de mayor incremento en la s u p e r f i c i e . Con 

t rad icen la tendencia general los munic ip ios de Anza, B u r i t i c á , 

Sabanalarga y San Jerónimo, al presentar d isminuciones además en 

la s upe r f i c i e . Otros como Olaya y Scpetrán presentan al c on t r a r i o 

de la tendencia genera l , aumentos también en el número de l a s ex-

p lotac iones . 

Los munic ip ios que mayor aumento presentan en la s u p e r f i c i e son en 

su orden Sopetrán y Santa Fé de Ant ioqu ia. 

D iversas formas de tenencia : El mayor número y la mayor s u p e r f i -

c ie se encuentran en el rubro bajo más de una forma; as í mismo l o s 

mayores incrementos en cuanto a s u p e r f i c i e se presentan en bajo más 

de una forma a n ive l regional y en ot ras formas a n ive l departament 

Uso Actual : 

En esta reg ión, en el año de 1970, la a g r i c u l t u r a ocupaba el 33.H/< 

de las t i e r r a s . l a s cuales se u t i l i z a b a n para el c u l t i v o de ca fé , 

caña panelera, p látano, cacao y f r u t a l e s . El HO.8% se encontraba 

en pastos y praderas dedicados a la ganadería vacuna extens iva y 

la otra parte de la s upe r f i c i e eran t i e r r a s en descanso. 

Uso Potencial : 

En el momento en que la reg ión, la a s i s t e n c i a técnica y c r e d i t i c i a 

permitan el uso general izado de abonos, semi l l a s mejoradas, cont ro l 

de e ros ión , rotac iona l de c u l t i v o s , etc, se puede dec i r que es pos i 

b leproduc i r cas i todo t ipo de c u l t i v o s de acuerdo con l o s f ac to re s 

ag ro -c l imát i co s en conjunción con los recursos na tu ra le s . 



Los suelos en la reg ión pueden ser u t i1 izados encu l t i v o s l imp i o s , 

c u l t i v o s permanentes, ganader ía, r e fo re s t ac i ón y protecc ión de la 

vegetación natura l . Este só lo es apto para ese uso, mientras que 

el primero puede tener l a s ot ras u t i l i z a c i o n e s . Casi la mitad 

de la s upe r f i c i e potencialmente u t i l i z a b l e es apta única y exc lu -

sivamente para re fo re s tac ión y bosques. El 49.4%del potencia l 

regional presenta condic iones c l imato lóg i ca s y topog rá f i ca s que 

l o s hace inadecuados para usos d i fe rentes a l o s enunciados, s iendo 

aconsejable que la s áreas que actualmente se encuentran en bosques 

en parte de Anzá y Santa Fé de Ant ioqu ia deben permanecer 

incólumes para protección de la vegetación na tu ra l , s i n contar 

ot ras que deben regresar a bosques ante el avance de la e r o s i ón , 

causada por la ta la incontro lada. 



2. EDUCACION PRE-ESCOLAR 

En el Caser existían en 1981 diez establecimientos con pre-esco-

lar, en 1982, tenía 12 mientras que en el total del departamento 

habían en 1981 307 establecimientos y en 1982 solo 342, esto a 

nivel oficial porque a nivel no oficial no aparecen estadísticas 

al respecto. 

En términos porcentuales a este Caser le correspondió 3.2% en 

1981 y en 1982 - 3.5% del total que tuvo el departamento. 

Los Pre-escolares estuvieron ubicados en 1981 así: En Santa Fé 

de Antioquia uno con un Profesor'y 29 alumnos; en Armenia uno 

con un Profesor y 28 alumnos; en Ebéjico uno con un Profesor y 

23 alumnos, en Liborina dos establecimientos cada uno con un Pro-

fesor y 38 alumnos en total, San Jerónimo tres planteles con 

tres profesores y 54 alumnos y Sopetrán dos planteles con dos 

Profesores y 48 alumnos. 

En 1982 el número de Pre-escolares fueron 12, ubicados así : en 

Antioquia dos con dos profesores y 58 alumnos, en Armenia un es-

tablecimiento con un profesor y 22 alumnos, en Ebéjico un estable-

cimiento con un profesor y 21 alumnos, en Liborina dos estableci-

mientos con dos profesores y 50 alumnos, en San Jerónimo tres es-

tablecimientos con tres profesores y 58 alumnos en total y-en 

Sopetrán tres establecimientos con tres profesores y 53 alumnos. 

2.1 El instituto Colombiano de Bienestar Familiar presta servi-

cios a este Caser, concretamente a los docentes y alumnos 

de Santa Fé de Antioquia, Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán 

y Heliconia, el número de alumnos atendidos por este Insti-

tuto en 1982 fue de 579 que equivalen ¿1 1.83% del total de 

alumnos que atendió el Instituto durante este año en todo 

el Departamento. 



El Departamento a nivel oficial en este Caser atendió 62 

alumnos en 1978, 239 en 1980, y 262 en 1982, como se obser-

va a simple vista se han ido incrementando los servicios a 

este nivel pero aún son insuficientes, 

- Fuente : Planeación Departamental e Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar. Anuarios Estadísticos 

de Antioquia. (Ver Anexo No.l). 

3. PRIMARIA 

Si observamos las estadísticas correspondientes a este nivel edu-

cativo, tanto del Departamento como del Caser de Santa Fé de Anti 

quia, a partir de 1977 y hasta 1982, podríamos lograr algunas de 

las siguientes conclusiones : La educación que se ofrece en esta 

región es totalmente oficial. 

En 1982 la población escolar se concentra en la zona rural y re-

presenta 70.0% del total de la población del Caser y de estos, 

el 32.6% lo hizo para primero y el 8.2% para quinto. 

La población escolar del Caser representa 3.4% de los matricula-

dos en el Departamento. 

Matrícula. 

En 1982 en el área urbana la matrícula para los hombres fue de 

50.3% y la mujer representó el 49.7% para la zona rural, los hom-

bres aventajaron a las mujeres en la matrícula en un 48.8%. 

En relación con el flujo entre 5o. grado de primaria y 6o. grado 

de secundaria observamos que la capacidad de atención entre 1980 

y 1982 en este último año se incrementa en 12.7% en la 2ona rural 

(ver cuadros estadísticos correspondientes a primaria. Anexo 1). 



En 1982 en la zona Urbana la matr ícula presenta el mejor porcen-

taje en los 3o. con 29.4% para todo el Caser mientras que en la 

zona Rural el mayor porcentaje lo representan l o s l o . con 32.6%. 

Si observamos el f l u j o entre 5o. grado de pr imar ia y 6o. grado 

de secundaria notamos que la mayor capacidad de atención en la 

zona rura l lo presenta para 1980 el munic ip io de Anzá con 108.3% 

y para 1982 San Jerónimo con un 128.8%. 

Deserción. 

En 1982 en la zona Urbana la mayor deserción se da en B u r i t i c á 

en un 19.6% del tota l de l o s alumnos matr iculados en el mun ic i -

pio y le s iguen en su orden Armenia con 16.5% y Olaya con 12.8% 

y en la zona rura l del mismo año la mayor deserc ión se presenta 

también en Armenia con un 20.3% sobre el tota l de matr i cu lados 

en la zona rural de este municipio y Anzá con un 16.5% de alum-

nos desertores . 

En el Caser entre 1977 y 1982 en la zona rura l la mayor de se r -

c ión se da en el lo . año (1977) con un 19.7% superando la de 

1981 que fue de 16.4% . 

La retención urbana entre 1978 y 1982 en l o s grados 2o. y 5o. 

mostró en este últ imo un decremento igual al 4.5% a n ive l del 

Caser y en la zona Rural la mayor retención se presenta en Libo 

r iña en l o s 2o. con un 74.3% (ver cuadros e s t a d í s t i c o s de prima-

r i a . Anexo No. 1). 

Entre 1977 y 1982 en la zona Urbana O f i c i a l en l o s reprobados 

se observa un decremento de 4.4% en lo regional y un incremento 

de 1.4% en el Departamento; en la zona Rural hay un decremento 

igual a 2.1% en lo reg ional y un incremento de 8.9% en lo Depar-

tamental . 



En 1982 en la zona Urbana la mayor retención de l o s qu intos se 

presentó en San Jerónimo con 116.1% sobre un tota l de 93 mat r i -

culados en primero de 1978. 

En el Departamento los qu intos urbanos de 1982 l l ega ron a 47.2% 

sobre el tota l de matr iculados en primero de 1978. 

En 1982 en la zona Rural la mayor retenc ión en los qu intos se 

di ó en L ibor ina con un 31.5% y en Olaya con un 31.4% de l o s ma t r i -

culados en primero en 1978 en todo el Caser. 

Si seguimos observando e i n f i r i e n d o conc lus iones de l o s d i fe rentes 

ind icadores sumin i s t rados por el Cuadro e s t a d í s t i c o que a cont inua-

c ión presentamos, obviamente podemos af i rmar que la educación p r i -

maria cuenta con l o s s i gu i en te s í nd ices promedios : 

Morta l idad: 17.4%, Deserción: 13.2% y Retención el 35.6% del 

Caser para el últ imo grado. (Ver cuadros e s t a d í s t i c o s Anexo No.l 

de p r imar ia ) . 

3 .1 Escuelas Un i t a r i a s , 

l a s escuelas Un i t a r i a s ex i s ten en ca s i todos l o s munic ip ios 

del Caser, excepto en Armenia, He l i con ia y Olaya, la reg ión 

recoge el 6.4% de l a s 1184 que t iene el Departamento. 

El munic ip io que abarca el mayor porcentaje en este campo 

es el de Ant ioquia con un 30,2%, le s iguen en su orden 

Sopetrán con 15.7%, San Jerónimo con un 13.1% y L ibor ina con 

un 11.8% para un tota l en la reg ión de 76 escue las . 

En la reg ión ex i s ten 92 plazas de educadores, de estas A n t i o -

quia t iene el 30.4% y San Jerónimo el 15.2%, en tota l el 

Caser abarca el 6.3% la s 1443 plazas que t iene el Departa-

mento. 



ZOMA URRANA 

INDICADORES A n 0 S 1977 1978 197? 1980 1981 1982 

ALUMNOS MATRICULADOS 6150 5893 5663 5468 5389 5068 

ALUMNOS EXAMINADOS 

5310 

86. 4 W 

5272 

89.5% 

5284 

93.3% 

4848 

88.7% 

4758 

88.3% 

4531 

89.4% 

ALUMNOS APROBADOS 
4649 

87.6% 

"468 

84.8% 

4593 

86.9% 

4137 

85.3% 

3991 

83.9% 

4169 

92.0% 

prrrnrrnM ANUAL 840 
13.6% 

621 
10.5% 

379 
6.7% 

620 
11.3% 

631 
11.7% 

524 
10.3% 

RETENCION ESCOLAR 
1537 
100% 

1186 
77.1% 

1267 
82.4% 

918 
59.7% 

726 
47.2% 

ALUMNOS REPROBADOS 
661 

12.4% 

804 

15.2% 

691 

13.1% 

711 

14.6% 

767 

16.1% 

362 

8.0% 

"VOLUCION DE LOS DIFERENTES INDICADORES DEL NIVEL DE BASICA PRIMARIA, EN EL PERIODO 1977 - 1982, DISTRIBUIDOS EN ZONA 

RBANA Y ZONA RURAL. 
(CUADRO No.2) 

ZONA RURAL 

INDICADORES A n 0 S 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

ALUMNOS MATRICULADOS 11368 10746 11460 12257 12120 11818 

ALUMNOS EXAMINADOS 
9201 
80.9% 

9344 
87.0% 

10157 
88.6% 

10701 
87.3% 

9229 
76.2% 

10184 
86.2% 

ALUMNOS APROBADOS 7403 
80.5% 

7115 
76.2% 

7687 
75.7% 

8236 
77.0% 

8224 
89.1% 

8416 
82.6% 

DESERCION ANUAL 2167 
19.1%. 

1402 
13.0% 

1303 
11.4% 

1556 
12.7% 

2891 
23.9% 

1634 

13.8% 

RETENCION ESCOLAR 
4233 
100% 

2722 
64.3% 

1964 
46.4% 

1480 
35.0% 

1018 ( 

24.0% 

ALUMNOS REPROBADOS 1798 
19.5% 

2229 
23.8% 

2470 
24.3% 

2465 
23.0% 

2005 
21.7% 

1768 c 

17.4% 



0 0 

¡<o 



CUADRO No.3 

PROGRAMA DE ESCUELAS UNITARIAS 

MUNICIPIOS NUMERO DE ESCUELAS NUMERO DE PLAZAS 0 EDUCAD. 

ANZA 2 2 
ARMENIA — 

BURITICA 1 1 

EBEJICO 7 7 

LIBORINA a 9 

GIRALDO 5 6 

HE'LI CONIA — — 

OLAYA - - — 

SABANALARGA 7 8 

SAN JERONIMO 10 14 

SOPETRAN 12 17 

ANTIOQUIA 23 28 

TOTAL 76 92 

3.2 El caser cuenta con los servicios del programa de renova-

ción currícular y si observamos el cuadro No.4 nos damos 

cuenta que de los 12 municipios solo dos reciben este pro-

grama, Ebéjico con el 64.2% de las escuelas, el 65.0% de 

los grupos y el 65.7% de los estudiantes del total del Caser. 

Sopetrán con el 35.8% de las escuelas, el 35% de los grupos 

y el 34.3% de los estudiantes del total del Caser. 

3.3 El personal Docente en la enseñanza Primaria representó en 

1977 el 4.6% del total de docentes del Departamento para un 

promedio de 24 alumnos por cada profesor. 

Para 1981 a nivel Departamental los Docentes llegaron a 

14.539, el 56.8% en la cabecera y 43.2% en el resto. Si re-



lacionamos el número de maestros con el número de alumnos 

tendríamos 36 estudiantes para cada docente en la cabecera 

y el 31% para el resto del Departamento. 

El personal docente en el año de 1981, comparativamente con 

1977, logró una mayor atención a n ivel reg ional y departa-

mental reduciéndose el número de alumnos por cada maestro. 

El aumento rac ional del número de maestros s i g n i f i c a una 

mayor cobertura para la educación pr imar ia . 

Fuente anuar ios e s t ad í s t i c o s 1977-1981. 

El e q u i l i b r i o proporcional de l o s docentes con r e l a c i ón al 

número de alumnos, s o l o , no es s u f i c i en te para obtener un 

mejor producto educativo. El mayor número de docentes del 

Caser se concentra en los munic ipios de Ant ioqu ia con 42, 

Ebéjico con 29 y Sopetrán también con 29. 

Desde el punto de v i s t a cua l i t a t i v o la gran mayoría se 

encuentra escalafonado pero f a l t an L i cenc iados , Cursos de 

Capacitac ión y ac tua l i zac ión que permitan mejorar la ca l i dad 

tanto del c u r r i c u l a como del producto a éste n i v e l . Por 

otra parte la s i t uac i ón en que se encuentra el alumno es 

poco favorable entre otros aspectos por la p a r t i c i p a c i ó n de 

los menores como fuerza l abora l , por la carenc ia de v í a s de 

comunicación y por la desnut r i c ión . 

A los indicadores anter io res se le suma la baja retenc ión 

e sco la r que se da con mayor fuerza en la zona Rural y p a r t i -

cularmente en 5o. de pr imar ia. 

La enseñanza que se imparte en la reg ión es de t ipo formal 

y en ningún momento responde a l o s requerimientos que 



demanda del sector productivo de la región (Ver anexo 1). 

Establec imientos . 

El Caser de Santa Fé de Ant ioquia en 1978, presentó un to -

ta l de 243 establec imientos que a su vez comprendían 637 

aulas y para 1981 este número se incrementó en 13 p lan te -

le s que diero nor igen a 667 aulas d i s t r i b u i d a s a s í : 25.1% 

en la reg ión urbana y el 74.9% en la zona r u r a l . El hecho 

de que se haya incrementado el número de p l an te l e s y au las 

en la zona rura l no es i nd i ca t i vo que nos permita pensar 

que se ha s a t i s f echo la demanda educativa o que la c a l i d ad 

del producto educativo haya mejorado porque a lgunos son i n -

s u f i c i en t e s e inadecuados para el d e s a r r o l l o e f i c i e n t e del 

sistema c u r r í c u l a r y esto mismo se podría dec i r del mater ia l 

d i dác t i co , b i b l i o teca y l abo r a t o r i o s . 

NOTA : Hasta el presente (agosto de 1983) hace f a l t a 

cub r i r 33 vacantes, 15 entre Rectores y D i rec to re s y 18 de 

Profesores de Tiempo Completo, 

Pupit res y s i l l a s , f a l tan 975 pup i t res b i pe r s ona l e s , 655 

s i l l a s u n i v e r s i t a r i a s y 60 para p re -e s co l a r . 

Aulas se neces i tan c on s t r u i r 12, l a bo r a t o r i o s 6 y dotar 

otros 6. (Ver cuadro Anexo No. 1) . 



DATOS SOBRE EL PROGRAMA DE PENOCAfION ClIRPirULAR EN 198? 

MUNICIPIOS Núcleo GRUPOS DE ALUMNOS 
Total 
Alumn. 

No. Es 
cuela NUMERO DE GRADOS TOTAL GRUPOS 

lo. 2o. 3o. 4o. 5o. 

* 

lo. 2o. 3o. 4o. 5o. No. G 

EBEJICO 5A 2 91 225 88 £2 92 708 9 8 9 3 3 3 26 

SOPETRAN 35A 246 64 30 20 9 369 5 8 3 1 1 1 14 

TOTAL 2 467 289 118 102 101 1077 14 16 12 4 4 4 40 

CUADRO No. 4 

RENOVACION CURRICULAR 



4. NIVEL BASICO SECUNDARIO 

4.1 Introducc ión . 

Este n ive l cono los demás son administrados por una D i -

rección de D i s t r i t o y 14 je fac tu ra s de Núcleos, solamen-

te dos munic ip ios poseen dos Núcleos el de Santa Fé de 

Ant ioquia y el de L ibo r i na . 

Después de observar detenidamente el cuadro de matr í cu las 

No. 5 del Caser de Santa Fé de Ant ioqu ia tanto del sector 

o f i c i a l como del no o f i c i a l pude fáci lmente c o n c l u i r que 

la población e s tud i an t i l de Secundaria se concentra en c i n -

co munic ip ios y son en su orden: Sopetrán 32.9%, Santa Fé 

de Ant ioquia 16.4%, Ebéjico 15.1% , San Jerónimo 11.5% y 

L ibo r ina 11.5%. 

Los munic ip ios que menos población e s t ud i an t i l cubren son: 

Olaya con 2.21% y He l icon ia con 4.03%. 

Los munic ip ios que poseen educación no o f i c i a l son: Eb é j i -

co y L i b o r i n a , el primero en 1981 tuvo 227 alumnos mat r i cu -

lados y 18 docentes y el segundo matr icu ló 124 e s tud iantes 

or ientados por 9 docentes. 

Para 1982 el Caser cubre un 3.13% del tota l de la poblac ión 

e s t ud i an t i l que posee el Departamento de Ant ioqu ia a este 

n i v e l . 

En 1982 el mayor índice de reprobados l o s tuvo Santa Fé de 

Ant ioquia con un 41.1% y el menor í nd ice se presentó en A r -

menia con un 12.6%. 

El mayor índ ice de reprobados l l e gó en 1978 a un 40.2% y en 

el mismo año, l o s munic ip ios que mayor a l to porcentaje de mor-

ta l i dad presentaron fueron: Sopetrán con 54.4%y Santa Fé de 

Ant ioqu ia con un 53.6%, lo an te r i o r en el sector o f i c i a l . 







En el sec to r no o f i c i a l , l o s mun i c i p i o s que nayor m o r t a l i -

dad mostraron fueron : L i b o r i n a con un 31 .8 ? en 1982 y 

Ebéj ico en 1979 superó al a n t e r i o r con un 21.0%. 

Como se puede ob se rva r , en el cuadro que a con t i nuac i ón 

presentamos, l o s alumnos repueban más el área de 

Matemáticas con 12.7% y Lenguaje con 10.8%. 

4 .3 Rendimiento Académico por áreas . 

AREAS % REPROBADOS 

Matemáticas 12.7 

C i enc i a s Natu ra le s 3 . 1 

Educación R e l i g i o s a 2 . 1 

Lenguaje 10.8 

Soc i a l es 4 .2 

Educación F í s i c a 
1 

0.02 

Educación E s t é t i c a 

. 

0.12 

Las a s i g na tu r a s que más reprueban l o s e s t ud i an te s c o r r e s -

ponden su orden a Matemáticas con 24.6%, H i s t o r i a y Cáte-

dra B o l i v a r i a n a con 20.0%, I n g l é s ccn 16.3%, B i o l o g í a con 16. 

y Español con 15.0%. 

4.<2. Causas del Bajo Rendimiento Académico. Caser Santa Fé de 

An t i oqu i a . 



Los aspectos socio-económicos aparecen coro la primera 

causa del bajo rendimiento académico en el Caser de Santa 

Fé de Ant ioquia con un porcentaje de 47.9% dentro de este 

porcentaje, los ingresos i n s u f i c i e n t e s ocupan el primer 

lugar (30.0%) , ya que la mayoría ce e l l o s en la req ión , 

perc ib idos en la s d i fe rentes ac t i v i dade s , es i n s u f i c i e n t e 

para atender l a s necesidades mínimas, trayendo como conse-

cuencia el bajo rendimiento e sco la r y en el t rabajo. 

Como consecuencia de lo an te r i o r se presentan l a s ocupac io-

nes extras de l o s alumnos (24.7%) , en mú l t i p l e s ac t i v i dades 

de poca ren tab i l i dad para c on t r i b u i r al i ng reso f a m i l i a r 

el cual so lo les permite su s u b s i s t e n c i a . 

Todo lo ante r io r conl leva al estado de de snu t r i c i ón de la 

población (23.7%), lo cue es un ind icador s i g n i f i c a t i v o en 

el sector de la sa lud púb l i ca , s iendo causa importante de 

morbi l idad y de s u s cep t i b i l i d ad a numerosas enfermedades, 

ta le s como las de or igen h i d r i c o , av i t aminos i s y o t ra s de-

f i c i e n c i a s n u t r i c i o n a l e s . 

Los factores Técnico - pedagógicos se presentan como el 

segundo grupo de causas del de f i c i en te rendimiento acadé-

mico (33.3%) con una inc idenc ia muy a l t a de la f a l t a de 

recursos d idáct i cos (28.1%) que se da en l o s e s tab lec imien-

tos lo s cuales se reducen prácticamente al que elaboran 

algunos maestros. A esto se puede agregar el mal estado y 

el número i n s u f i c i e n t e de pup i t re s . 

A la f a l t a de material d idác t i co le s igue la f a l t a de i n t e -

grac ión de los padres de fami l i a (22.2%) para que asuman el 

papel que les corresponde como parte integrante del proceso 

de la educación. 



La f a l t a de Técnicas de estud io merece tenerse en cuenta, 

ya que su desconocimiento acarrea pérdida de a s i g n a t u r a s , 

desmotivación y mortal idad o deserc ión académica. 

Las causas de t ipo admin i s t ra t i vo ocupan el tercer l u ga r 

entre l a s causas del bajo rendimiento académico (18.8%) y 

entre e l l a s sobresa le la i n a s i s t e n c i a de l o s alumnos 

(26.6%) ya que con la deserc ión en la educación pr imar ia 

de la reg ión, se agravan por la p a r t i c i p a c i ón de menores 

como fuerza labora l en épocas de reco lecc ión de productos 

a g r í c o l a s como el café y en general por la s i t u a c i ó n econó-

mica tan d i f í c i l de la mayoría de l a s f a m i l i a s , e s p e c i a l -

mente del campo, que no disponen de ing resos para que sus 

h i j o s a s i s t a n a la escuela. Además, el ausentismo y la 

deserc ión se o r i g i nan por la i nex i s t enc i a de v í a s de comu-

n icac ión en la zona, teniendo l o s menores que reco r re r enor-

mes d i s t a n c i a s , muchas de e l l a s en condic iones poco t r a n s i -

tab le s . 

La l en t i t ud en el nombramiento de docentes (14.6%) y l o s 

t r a s l ado s frecuentes del personal docente (9.1%) son tam-

bién causas del orden admin i s t r a t i vo que inc iden negat i va -

mente en el rendimiento de l o s alumnos. 

4 .5 F lu jo . 

En el Caser de Santa Fé de An t i oqu ia , en cuanto al f l u j o de 

la Bás ica Secundaria a la media vocac iona l , a n ive l del 

sector o f i c i a l , podemos conc l u i r que : el mayor índ ice de 

capacidad de atención en el grado décimo se presentó en 

1982 con un 114.5% y el menor se observó en 1980 con un 

107%, lo que indica que hubo un incremento s i g n i f i c a t i v o en 

ambos años (ver cuadro No.7). 



En el Caser, lo s munic ipios que contaron con l o s mayores 

índ ices de capacidad de atención fueron: San Jerónimo que 

en 1980 l l e gó a 127.9%, en 1981 logró el 179.4% y en 1982 

el 121,6%. Entre los que menos porcentaje obtuvieron tene-

mos en 1980 Armenia con 103,7%, en 1981 B u r i t i c á con 

86.6% y en .1982 Hel icón i a con un 92% (Ver cuadro No. 7 ) . 

Del f l u j o del sector no o f i c i a l , para este Caser, podemos 

af i rmar lo s i gu ien te : En Ebéjico en 1979 aprobaron el 9o . -

17, en 1980 - 24 y en 1981 - 27, de estos t o t a l e s pasaron 

al 10 o, grado en 1980 el 88,2%, en 1981 el 95.8% y en 

1982 el 88.8%, En L ibor ina aprobaron el 9o. grado respec-

tivamente .18, 15 y 7 pero no aparece información sobre la 

capacidad de atención eñ el 10o, grado de la media vocac io -

na l . 

Como se puede observar mientras la capacidad de ofer ta en 

el sector o f i c i a l en 1982 los porcentajes superan en la ma-

y o r í a de l o s munic ipios el 100%, en el sector no o f i c i a l 

este porcentaje no l lega al 90%, probablemente porque l o s 

estudiantes que terminaron el 9o. grado en el sector o f i c i a l 

pasan a la media vocacional del sector o f i c i a l de la reg ión. 

En el cuadro No.8 del comportamiento de la matr ícu la por 

sexo de bás ica secundaria o f i c i a l y que abarca desde 1978 

hasta 1982, podemos notar: que el sexo femenino supera 

cuantitat ivamente a los varones, a s í : en 1978 con un 53.4%, 

en 1980 con un 54% y en 1982 con un 54.2%. 

Los dos munic ip ios donde el sexo femenino supera a los va ro -

nes son : Ant ioquia con un 52.8% en 1978 , en 1980 con un 

54.5% y en 1982 con un 50.9%; Sopetrán con un 53.1% en 

1978, con un 54.1% en 1980, y con un 53.4% en 1982. 



En todo el Caser, entre 1978 y 1982, notamos que la m a t r í -

cula se va incrementando de un año con re l ac i ón al a n t e r i o r , 

a s í en 1980 con re lac ión a 1978 el incremento es del 6.8% ; 

y en 1982 con re lac ión a 1S80 el incremento fue de un 10.5%. 

La retención o f i c i a l entre 1978 y 1982 en l o s grados 7o. y 

l i o . mostró en este último un decremento igual al 22% a 

n ive l del Caser y en el Sector no O f i c i a l también se presen-

ta un decremento en este útl imo prado igual al 17% no obs-

tante se nota un incremento en el octavo grado de un 71.5% 

en re l ac i ón con los matr iculados en 1977. H ay que hacer 

notar que a n ivel ¡,o o f i c i a l L i bo r i na no presenta ninguna 

información en el 10o. y l i o . grado. Ebéj ico presenta un 

incremento del 115.3% en el octavo grado en cambio en el 

grado once en 1982 se da un decremento del 53.8%. 

En el Caser en 1977 y 1982 a n ive l o f i c i a l l o s mun ic ip io s 

que presentan los mayores incrementos son : San Jerónimo 

en el octavo grado con un 91,6% en el noveno grado con un 

75%, en el décimo grado con 127.1% y en el once un 100%. 

En re l ac i ón con l o s matr iculados en sexto qrado en 1977 

en términos g loba les , también G i ra ldo , con 86% en séptimo 

grado, un 72.% en el octavo grado, un 62% en el noveno g ra -

do, un 58% en el décimo grado y un 44% en el onceavo grado. 

Al n ive l o f i c i a l entre 1977 - 1982 tanto en la bás ica Secun-

dar ia y la Media Vocacional el munic ip io que se destaca por 

la más baja retención en todos sus grados es el de Santa 

Fé de Ant ioqu ia : en séptimo grado con un 46%, en el octavo 

grado con un 26.2%, en el noveno grado con un 21.6%, en el 

décimo grado con un 24.5% y en el onceavo grado con un 

18.1%, lo ante r io r es un caso que merece mayor profunidad en 

el e s tud io . 



CUADRO No. 7 

FLUJO DE LA EDUCACION BASICA SECUNDARIA A LA MEDIA VOCACIONAL EN EL SECTOR OFICIAL. 

CASER SANTA FE DE ANTIOOUIA 
Aprobados 9 nradc de 

Básica Secundaria Matriculados 10 n r a d o Capacidad de Atención 

197° 1980 1981 "1980 1981 1982 1980 1981 1982 

Santa Fé de Antioquia 58 55 62 75 69 81 129.3 125.4 130.6 

Anzá 9 11 14 - - - - 15 00 00 107.1 

Armenia 27 35 37 28 33 37 103.7 94.2 100.0 

Buri t i ca 25 15 17 31 13 20 124.0 86.6 117.6 

Ebéj ico 51 59 ¿5 38 68 46 745 1152 i02.2 

Gi raido 21 31 16 24 29 23 114.2 93.5 143.7 

HeTi con i a 32 17 25 40 21 23 125.0 123.5 920 

Liborina 25 38 42 56 61 62 224 160.5 147.6 

Olaya 5 13 8 — — — 00 00 - -

Sabanalarqa 21 17 11 21 20 12 1000 117.6 109.1 

San Jerónimo 43 34 51 55 61 62 127.9 179.4 121.6 

Sopetrán 98 94 99 76 128 108 775 136.'1 1091 

TOTAL CASER SANTA FE DE ANTIOOUIA 415 419 427 44". 503 "89 107.0 120.0 114.5 





CUADRO No. 8 

4/6 COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA POR SEXO BASICA SECUNDARIA OEICIAl 

CASER SANTA 

EE DE ANTIO-

QIJIA. 

1978 1980 1982 CASER SANTA 

EE DE ANTIO-

QIJIA. Total 
Hombres Mujeres 

Total 
Hombres Mujeres Total 

Total 

Hombres Mujeres 

CASER SANTA 

EE DE ANTIO-

QIJIA. Total 

# 1, 
JJ 0/ 

Total 
ii. h # IV 

h 

Total 

Total f % # <c 

Ant iooui a 528 249 279 52.8 538 215 45. 5 293 51.5 632 310 "322 50.9 

Anzá 85 35 50 86 35 40.7 51 59.3 102 
38 64 

Armenia 259 105 154 256 121 47.3 135 52.7 258 128 130 

B u r i t i c á 109 60 49 120 59 49.2 61 50.8 120 49 71 

Ebéj ico 366 198 168 331 174 52.6 157 47.4 331 169 162 

Gira!do 126 58 68 139 67 48.2 72 51.8 179 69 110 

He l i con ia 203 106 97 195 108 55.4 87 41.6 155 70 85 

Li bor ina 245 157 88 316 176 55.7 1¿0 44.3 319 127 192 

Olaya 76 38 38 89 35 39.3 54 60.7 85 31 54 

Sabanalarqa 124 45 79 148 51 3». 5 97 65.5 137 57 80 

San Jerónimo 153 6 147 216 49 2277 167 77.3 444 210 234 

Sopetrán 769 360 409 53.1 817 375 45.9 4*2 51.1 832 387 445 53.4 

Total Caser 
Sant. Fe. Ant. 3043 1417 46.6 1626 53.4 3251 1495 46.0 1756 51.0 ? 594 1645 45.8 ] 949 54.2 





5. Media Vocacional 

De este nivel iniciamos su aná l i s i s cuando hablamos en la básica 

Secundaria del Flujo entre el noveno y el décimo grado, lo mismo 

que cuando hablamos de la retención entre el grado sexto de 

1977 y el l i o . grado de 1982. 

Matrícula : 

En el siguiente cuadro No. 10 podemos observar el movimiento de 

la matrícula por grados de 1982 en el Sector Of ic ia l como en el 

Sector no o f i c i a ly las diferentes modalidades que ofrece el 

Caser. 

Estas modalidades son el académico, pedagógico y el agropecuario. 

La modalidad pedagógica y el agropecuario. La modalidad pedagó-

gica existe tanto en el sector o f i c ia l como en el sector no o f i c i a l 

La modalidad académica cubre la mayor cobertura estudiant i l de 

la Media Vocacional, siguiéndole en este orden el Pedagógico 

o f i c i a l . El pedagógico no o f i c i a l tiene un número muy reducido y 

estudian en Ebéjico.^Je estos el 53.3% están ubicados en el 10o. 

grado. 

El Pedagógico o f i c i a l en 1982 tenía el 96,5% del sexo femenino, el 

58.2% en el 10o, grado y el porcentaje restante en el l i o . grado 

El pedagógico de San Jerónimo atendió eñ 53% de la población total 

en esta modalidad, los demás estudiantes fueron recibidos en 

Sopetrán y Ebéjico. 

Analizando la matrícula en la modalidad académica en 1982 encontra-

mos las siguientes situaciones :(Ver cuadro No,10). en la matrícul 

las mujeres representan el 46.7% mientras que el pedagógico o f i c i a l 
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tiene el 96.5% y el no of ic ia l el 77.7%. 

De la población total de matriculados en el Caser el 55.1% están 

en el 10o. grado y los demás en el l i o . grado. 

De la matrícula total de la región, Sopetrán tiene el 21%, Santa 

Fé de Antioquia el 18.4%, Liborina el 16.3% y Ebéjico el 15%. 

En relación con su propia población estudiantil los municipios con 

mayor porcentaje en el 19o. grado son : Anzá, con el 100%, pues 

no tiene Uo . nrado, Santa Fé de Antioquia el 61.4%, Heliconia 

el 62.2% y Buriticá con el 62.5%. 

Los municipios con mayor número de estudiantes en el l i o . grado 

en relación con el total de su propia población estudianti l son : 

Ebéjico con el 57."%, Sopetrán con el 49.7%, Giraldo con 49.9%, 

Liborina con 47%. 

Los municipios que menor matrícula tienen en el Bachillerato Aca-

démico son : Anzá con 2%, Sabanalarga con 2.5% y Heliconia con 

5.1% esto en relación con la matrícula total del Caser. 

Mirando el comportamiento de la matrícula en la Media Vocacional 

(Cuadro No.11) entre 1977 y 1982 en el Bachillerato Académico, se 

nota a nivel del Caser, que hay un incremento del 18,2% para 1978, 

un decremento del 12.1% para 1979, incrementándose nuevamente en 

1980 con un 19,3% y para luego presentar un decremento negativo 

de 1.8 en 1982. 

A nivel de la gran mayoría de los municipios del Caser para 1982 

se presenta un decremento negativo, el mayor decremento se registra 

en Sabanalarga y es igual a -45.5% mientras que Liborina, en el 

mismo año, logra un incremento del 20,6% y Sopetrán del 5.6% 

(Ver cuadro No. 11). 



En el Bach i l l e r a to Agropecuario O f i c i a l para 1982 se r en i s t r a un 

incremento del 14.0%. 

El Bach i l l e r a to Pedaqógico no o f i c i a l que corresponde al mun ic i -

pio de Ebéj ico, l l egó a un incremento del 48,1% en 1978, en 1980 

a un 25.0% y para 1981 r e g i s t r a un 26.7%. No hay datos sobre 

1982, 

Los reprobados del Bach i l l e r a to Académico de todo el Caser t ienen 

el s i gu i en te comportamiento : En 1978 la morta l idad asciende a 

32.3%, en 1980 l l eaa al 12.7% para luego decrecer en un 7,4% tanto 

para 1981 como para 1982. 

Para 1978 l o s dos munic ip ios de mayor mortal idad son i Santa Fé de 

Ant ioauia con un 53.2% y Sopetrán con 40.1%. 

En 1980 Sopetrán l l egó al 26.4% y L ibor ina a un 22,5% y éste u l t imo 

en 1982 bajo a un 14,2%, Hel icon ia representó la menor morta l idad 

con un 2.9%. 

En el Bach i l l e r a to Pedagóqico O f i c i a l el comportamiento de los 

reprobados se muestra a s í : hasta 1979 el porcentaje mayor es el de 

Sopetrán con un 25.4% pero para 1982 le correspondió a San Je rón i -

mo con un 18,3% (Ver cuadro No, 12), 

En el Pedagógico no o f i c i a l de Ebéjico el porcentaje más elevado 

de reprobados se presenta en 1979 con el 10.5%, 

En el Bach i l l e r a t o Agropecuario O f i c i a l de San Jerónimo, el máximo 

porcentaje de mortal idad se dá en 1978 con un 23%, para luego 

decrecer en un 18.3% en 1979 y en 1982. En 1977 y 1980 no aparece 

información. (Ver cuadro No. 12), 





En términos generales, las asignaturas reprobadas corres-

ponden en su orden a las Matemáticas con 24.6%, Inglés con 

16.3%, Física con 16.1%, Biología y Química con 16%, 

Español el 15%, Geografía el 13.5%, Filosofía 4.7%, Educa-

ción Religiosa con 3.8% , Comportamiento y Salud 3.4%, Edu-

cación Estética 2.3% y Educación Física y las Vocacionales 

tienen menos del 1%, esto a nivel de todo el Caser de Santa 

Fé de Antioquia. 

Las causas del bajo rendimiento académico se pueden ver el 

numeral 4.4. (Secundaria) 

5.5 Deserción. 

Después de observar detenidamente, las estadísticas de la 

Media Vocacional, con relación a la deserción entre 1
Q

77 y 

1982, pudimos concluir, que todos los porcentajes de las 

distintas modalidades y del sector oficial y no oficial 

están por debajo del 23%. 

El municipio que presentó el mayor índice porcentual de 

deserción fue el de Ebéjico con un 22% en 1979, y correspon-

dió a la modalidad de Bachillerato Pedagógico no oficial 

que funciona en esta localidad. 

5.6 Establecimientos y Personal Docente. 

La enseñanza básica secundaria y media vocacional en 1981 

contó con 26 planteles, incluyendo en éstos quellos que 

tradicionalmente denominamos Anexos y también no oficiales. 

Veinticuatro (24) son oficiales. Dos (2) son no oficiales. 

De los 24 oficiales, 20 tienen modalidad académica, dos 

5.3 • 



pedagógica y uno con modalidad agropecuaria, 

De l o s no o f i c i a l e s uno t iene la modalidad pedagógica y el 

otro académica. 

ESTABLECIMIENTO DEL CASER DE SANTA FE DE ANTI00UIA POR MUNICIPIOS 

y MODALIDADES-

MUNICIPIOS ESTABLECIMIENTOS 

Académico Pedagógico Agropecuario 
.^(ib-
Tota les 

: 
Santa Fé de Ant ioquia 2 2 

Anzá 2 - - - - 2 

I Armenia 1 - - - - 1 

B u r i t i c á 2 - - — 2 

Ebéj ico 2 - - 2 

| G i ra ldo 1 — 1 
; He l i con ia 2 — — 2 

L ibo r i na 3 - - 3 

Olaya 1 — - - 1 

Sabanalarga 1 - - — 1 

San Jerónimo — 2 1 3 

Sopetrán 3 1 - - 4 

Tota les 20 3 1 24 

No O f i c i a l 

Ebéj ico 

L ibo r ina 1 

1 



El Caser representó el 6.7% del tota l de los p lante les 

o f i c i a l e s que e x i s t i e r on en el Departamento en 1981, A 

n ive l rio o f i c i a l , el Caser obtuvo una cobertura del 0.5% 

de ese mismo t o t a l . 

En la enseñanza básica secundaria y media vocacional en 

1981 el Caser contó con 2.2% de los docentes que tuvo el 

Departamento. 

De los 168 profesores que logró la reg ión 91 fueron varo-

nes y 77 mujeres. 

Sopetrán en 1981 cubr ió la mayor cobertura obteniendo el 

16% de l o s establec imientos y el 25% de los p ro fe so res , del 

tota l de los ex i s tentes en ese mismo año en el Caser. 

(Ver anuario e s t a d í s t i c o de Ant ioquia de 1981). . 

6. EDUCACION NO FORMAL 

Observando l o s ind icadores que comprende la Educación No Formal y 

la cantidad de s e r v i c i o s que el Caser y sus munic ip ios rec iben, es 

conveniente dec i r , que esta región cuenta so lo con 103 centros r ad i a -

le s y 219 centros de adultos para un tota l de 12 mun ic ip ios . 

El SENA presta c i e r t a capacitac ión que es i n s u f i c i e n t e en re l ac i ón 

con la demanda y que no son f á c i l e s de evaluar cua l i t a t i vamente - . 

6 .1 El analfabetismo en el Caser, t iene una población tota l de 

9.557 persona de la s cuales el 50% son analfabetas puros. 

El 79.4% están u bicados en la Zona Rural y el 21.6% en l a s 

cabeceras munic ipa les, el 47.8% de l o s analfabetas se dedica 

a la ac t i v i dad agropecuaria y el resto a a l o s s e r v i c i o s 

v a r i o s , comercio, miner ía, a r te san ía s y ac t i v idades del 

hogar pr incipalmente. (Ver cuadro No.13). 



7. CONCLUSIONES, DEMANDA TECNICA Y SOCIAL . 

7.1 A nivel General . 

las necesidades más notorias de la población en general, 

están ubicadas en el campo de la infraestructura y es insu-

ficiente el servicio de acueducto, a lcantar i l lado, de 

electr i f icación y de salud, sobre todo en la Zona Rural. 

La red vial presenta condiciones de bajo nivel técnico y 

escasean las vías de penetración, particularmente a nivel 

no urbano. 

La planta f ís ica de algunos Centros Educativos es deficien-

te lo mismo que la capacidad de sus aulas y más del 50% de 

los servicios sanitarios son regulares, la estructura f í s i-

ca de los hospitales poseen condiciones técnicamente poco 

favorables para tales f ines, haciéndose necesario la remo-

delación de algunas y la construcción de otros. 

En los docentes existe poca profesional ización, capacitación 

y actualización frente a las necesidades de los alumnos, del 

medio y a las exigencias de adecuar correctamente el currícu-

lo a"los requerimientos del estudiante y al desarrollo socio-

económico de la comunidad. 

Lo anterior genera situaciones negativas frente al alumno en 

cada uno de los niveles del subsistema educativo, en cada 

elemento, subelemento e indicador , descritos en el 

desarrollo de este trabajo (matrícula, aprobación, reproba-

ción, deserción y retención). 

En lo referente a la infraestructura administrativa, también 



hay d é f i c i t de o f i c i n a s e inadecuación de o t ra s . El n i ve l 

técnico no es el mejor para efectos de administ rar la edu-

cación, a nivel de D i recc ión de algunos establec imientos y 

de Jefes de Núcleo. 

En cuanto a la d i s t r i b u c i ó n espacial de la población es tu -

d i a n t i l , ur¡ a l to porcentaje de esta se ubica en la zona 

Rural (70%) no obstante que la concentración poblacional es 

cada vez mayor en la s cabeceras. 

Hay pobreza en los s e r v i c i o s de b ib l i o tecas y Laborator ios 

munic ipa les , f a l t an casas de educador y re s idenc ia s e s tu -

d i a n t i l e s . Además la dotación es i n s u f i c i en te en algunos 

Centros Docentes. 

Los s e r v i c i o s médicos y odontológicos son muy l im i tados en 

forma no to r i a , ubicándose con algunas excepciones en l a s 

cabeceras munic ipales, esto obvio, repercute negativamente 

en la comunidad e s t u d i a n t i l . 

7.2 A n ive l más e spec i f i co . 

En cuanto al p re -esco la r estos son i n s u f i c i en t e s sobre 

todo en Santa Fé de Ant ioqu ia , L ibor ina y Sopetrán, también 

hace f a l t a capacitar sus docentes y dotar adecuadamente 

estos Centros. 

Es de f i c ien te la in tegrac ión entre la Coordinación de Pre-

e sco la r y las o f i c i n a s reg iona les del I n s t i t u t o de B ienestar 

Fam-1iar. 

La Educación Primaria cuenta con índices promedios de morta-

l i dad del 17.4%. de deserción del 13.2% y una retención para 



el último grado (19521 igual $1 3S.X€% qn todo el Caser. 

Generalmente lo anterior se explica debido a que los estu-

diantes se les ocupa como fuerza laboral, por lo problemas 

de comunicación, por la desnutrición y salud; además, por 

los bajos ingresos que recibe la población activa que labora 

en la Zona Rural y Urbana. (Ver cuadro estadístico primaria). 

Hay escaso número de escuelas unitarias a nivel regional y 

no existen en los municipios de Armenia, Heliconia y Olaya. 

(Hoy los Jefes de Núcleo sol ici tan convertir 53 escuelas al 

sistema uni tar io) . 

El programa de Renovación currícular no llega a la gran 

mayoría de los municipios del Caser. 

En general los niveles de Pre-escolar y de básica primaria 

son los más desatendidos por parte de la Administración 

Central, particularmente en la Zona Rural. Faltan 30 pupi-

tres de pre-escolar y hay 33 vacantes que afectan principal-

mente a estos niveles. 

La Educación Secundaria y Medí a Vocacional se concentra en 

las cabeceras municipales, siendo el número de matriculados 

menor comparado con la educación primaria; la mortalidad y 

la deserción son menos notorias comparadas con la educación 

primaria. 

El analfabetismo se presenta en la región con uno de los más 

altos índices del Departamento. El 50% son analfabetas puros, 

superado por el Caser de Turbo (71.8%) y Apartado (60%). El 

79.4% están ubicados en la zona Rural y el 47.8% se dedican 

a actividades agropecuarias. /v 
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El nivel Medio Vocacional carece de las modalidades indus-

t r i a l y comercial y en cambio predomina notoriamente la 

modalidad académica. También existen las modalidades 

pedagógica y agropecuaria, las cuales requieren elevar 

su nivel técnico. 

Generalmente en la enseñanza que se imparte en este n ive l , 

como en los anteriores, es una educación eminentemente 

formal y academicista y muy poco o nada responde a los re-

querimientos que demanda el sector productivo del área de 

estudio. 

Por poseer la región la mayor densidad de recursos natura-

les, las posibilidades de aprovechamiento en el campo 

tur ís t ico son numerosas y además existe el proyecto de 

construcción de una hidroeléctrica que necesariamente va 

a requerir a mediano plazo mano de obra cal if icada y semi-

cal i f icada que la región en el momento no puede ofrecer, 

este fenómeno, bien vale la pena profundizarlo con un es-

tudio, si se quiere cuantif icar y cual i f icar la demanda de 

técnicos que requerirá la posible hidroeléctrica y la explo-

tación de recursos turíst icos a nivel industrial . Lo 

anterior para implementar modalidades educativas que respon-

dan adecuadamente al sector productivo. 

8. PRONOSTICO Y PROYECCIONES 

Si a mediano plazo las condiciones de infraestructura f í s i ca , socia-

les, económicas, técnicas (en los diferentes aspectos) y educaciona-

les continúan en el mismo nivel , como ya se describió o se acentúan 

golpeando más agudamente a la comunidad en general, como al personal 

estudiant i l , (matrícula, aprobación, reprobación, deserción y 

retención). 



Si al elemento docente no se mejora cuan t i t a t i va y cua l i tat ivamen-

te para que pueda adecuar correctamente el c u r r í c u l o a l a s neces i -

dades del alumno y a la demanda productiva de la comunidad. 

Si no se aumentan y mejoran al mismo tiempo los s e r v i c i o s que 

t ienen que ver con el n ive l cu l tu ra l de la comunidad (Centros r ad ia -

l e s , Centros de A l f abe t i zac i ón , Capacitac ión, Sena y B ienes ta r 

F a m i l i a r ( , el de sa r ro l l o in tegra l (eoncómico, soc io educativo y 

cu l t u ra l ) de la reg ión no só lo se podría quedar estancado si no 

que éste podría bajar el n ivel de v ida y en consecuencia repercu-

t i r negativa o muy negativamente en el orden soc ia l de la comuni-

dad y el Departamento. 

Por qué ? Porque es probable que surjan extremistas que exploten 

esas necesidades o problemas (o ja lá que no ) y poco a poco a mediano 

o largo plazo se i n i c i e lo que hoy tanto lamentamos y que sucede en 

el Magdalena Medio y parte del Urabá Antioquéño. 

Ahora bien, que debemos hacer y cómo lo debemos hacer ?. i n teg ra r 

y poner en marcha, cuanto antes, en esta reg ión el plan de desar ro -

l l o nacional del Presidente Betancur ("cambio con equidad") y el De-

partamento v igente, lo mismo que fomentar y poner en movimiento el 

plan de educación que se está implementando en Colombia en el presen-

te Gobierno. Además a r t i c u l a r correctamente a é s to s , l o s d i s t i n t o s 

programas y s e r v i c i o s que ofrece no só lo la Sec re ta r í a de Educación 

s ino también,las ot ras Sec re ta r í a s y entidades e i n s t i t u c i o n e s 

departamentales y nac iona les , que en una u otra forma t ienen que ver 

con la problemática planteada en este t rabajo. 

A n ive l reg ional , la Sec reta r ía de Educación debería e laborar un 

plan de de sa r r o l l o de mejoramiento cuant i t a t i vo y c u a l i t a t i v o de la 

educación, que abarque : Planta f í s i c a , dotación (equipos, l aborato -

r i o s , t a l l e r e s , b i b l i o t e c a s , canchas y elementos depor t i vos , s e r v i -

c i o s de sa lud ) ,Capac i tac ión y ac tua l i zac ión docente. 



En cuanto a Currículo, preparar un programa de mejoramiento de 

la calidad del docente, que lo habi l i te c ient i f ica y técnicamen-

te para adecuar el currículo a las necesidades del alumno, de la 

comunidad y más concretamente a la actividad productiva para que 

aproveche al máximo los recursos naturales que ofrece la región 

y a su vez la educación se ajuste a las necesidades de la pobla-

ción actual y futura, a la explotación de los recursos turíst icos 

que tiene el Caser y pensando que probablemente se desarrolle el 

proyecto de Hidroeléctrica dentro de la región y que necesitaría 

a mediano o largo plazo mano de obra calif icada o semicalificada 

para muchas actividades que surgirán si se desarrolla el proyecto 

Lo inmediatamente anterior, nos indica que bien vale la pena 

in ic ia r un estudio que permita una decisión frente a que modali-

dades técnicas, requerirá la demanda a nivel de la industria 

tur ís t ica y a nivel del proyecto de Hidroeléctrica que se piensa 

montar en el Caser. 
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CASER DE ?AN CARLOS 

1. CARACTERIZACION 

1.1. LOCALIZACION 

Está ubicado al Sureste del Departamento en los valles del Río 

Negro y la vertiente del Magdalena, 

Está integrado por los municipios de San Carlos, Cocorná, Gra-

nada, Guatapé, Peñol, San Luis, San Rafael, 

1.2. AREA Y FISOS TERMICOS. 

Tiene una extensión de 2,494 K m s 2 , 

Cuenta con toda clase de climas.predomina el clima medio. La tem-

peratura oscila entre 18 y 23 grados centígrados. 

-1.3. ECONOMIA 

-1.3.1. PRODUCTOS AGRICOLAS 

El 51.8% de los suelos son aptos para cultivos permanentes; se 

cultivan frutales, caña, plátano y fique. 

Un 16.5% de los suelos son empleados en cultivos temporales, se 

produce especialmente maíz, papa, fríjol y hortalizas,-



1.3.2, GANADERIA 

Se explota el ganado vacuno pero en baja escala, 

1.3.3, MINERIA 

Produce oro pero en poca cantidad, 

1.3.4, INDUSTRIA 

/ 

En esta región es donde más se ha desarrollado la industria hi-

droeléctrica, 

1.4. INFRAESTRUCTURA 

1.4.1. SISTEMA VIAL 

En general la región cuenta con buenas carreteras, el corregi-

miento de Aquitania no tiene vías de acceso, 

1.4.2. ENERGIA ELECTRICA 

A pesar de ser una de las regiones de más alto potencial hidro-

eléctrico, no se alcanza a satisfacer la demanda de la región. 

1.4.3. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Son deficientes; la cobertura de estos servicios están-por deba-

jo de los requerimientos. 



1.5. POBLACION 

La población proyectada a 1962 para este Caser es de 104,865 

habitantes, en la zona urbana 34,289 y en la rural 70,577 habi-

tantes , 

La distribución espacial de la población es de 41 habitantes por 
2 

Km , en los últimos 5 aflos, 

1.6. ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

El mayor número de habitantes de este Caser se dedica a las ac-

tividades agropecuarias, 

1.7. SALUD 

1. Son muy comunes las enfermedades diarre'icas y la enteritis, en 

gran parte se han logrado controlar con grandes campañas de sa-

lubridad . 

1.8. VIVIENDA 

El mayor déficit poblacional se da a nivel urbano por la gran 

demanda de viviendas que hay en aquellos municipios que tienen 

una población flotante que ha llegado a trabajar en las obras 

de San Carlos, San Rafael y Guatapé. ( Ver anexo N? 1) 



2, CONDICIONES DE LA EDUCACION 

Este Caser cuenta con los diferentes niveles de educación formal: 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 

vocacional; cuenta también con algunos programas de educación 

no formal que procuran responder a las necesidades laborales, 

2.1. EDUCACION PREESCOLAR 

La educación preescolar en este Caser está servida por la Secre-

taría de Educación Departamental, el Instituto de Bienestar Fami-

liar y entidades particulares. 

Se inició en el año de 1978 con un establecimiento oficial en el 

municipio de Granada éste atendía 25 alumnos; 18 niños y 7 niñas, 

En 1982 la educación oficial atendió 172 pequeños del Caser lo 

que representa, con relación a 1978, un incremento aproximado 

del 568,0%; la distribución del ingreso fue del 54,6% de hombres 

y el 45.4% de mujeres. Para el mismo año el departamento regis-

tró en el sector oficial 11,788 alumnos atendidos por 393 educa-

dores para una proporción aproximada de 30 alumnos por cada ma-

estro, La matrícula de los varones representó el 48,6% de la 

matrícula total. 

Les preescolares de la educación oficial del Caser estuvieron dis-

tribuidos en 6 establecimientos. 



Existen además en la región los Centros de Atención Integral al 

preescolar CCAIPl bajo la ¡asesoría y supervisión del Ipstituto 

Colombiano de Bienestar Familiarj estos centros están localiza-

dos en los municipios de San Carlos, El peñol y San Rafael, aten*, 

dieron en 1982 un total de 548 alumnos, 

La educación privada atendió 21 alumnos del municipio de San Car-

los durante el año de 1982; mientras que en todo el departamento 

la educación no oficial atendió a 15,403 alumnos, 

La mayor parte de la población preescolar se concentra en San Car-

los, Cocorná, San Luis y El Peñol, 

Los1 niños estuvieron atendidos por 5 maestres, en la educación 

oficial, durante 1981, la educación privada contaba con 2 educa-

dores, (.ver cuadro N? 1), 

2,2, EDUCACION BASICA PRIMARIA 

2,2,1, ACCESIBILIDAD ^ MATRICULA 

En esta región, durante 1982, recibieron el servicio de educación 

primaria oficial 18,746 alumnos, de los cuales el 33% correspon-

de a las cabeceras, el resto al sector rural. 

Con relación a la matrícula de la región para el año mencionado, 

la población femenina alcanza aproximadamente un 49,3% en la zo-

na urbana y el 48,8% en la zona rural. 



CASER DE SAN CARLOS 

MATRICULA DE PREESCOLAR POR SEXO - 1978- 1980 r- 1982 

CUADRO N? 1 



* 

La matrícula oficial del departamento es de 487,524, por lo tan-

to la del Caser representa el 3,8% de Antioquia (ver cuadros 2 y 3) 

2.2.2. . COMPORTAMIENTO DE MATRICULA 

Al comparar el período 1977- 1982 se presenta en la región un 

decremento de 1,7% en la matricula oficial, 

Es importante advertir que a pesar del decremento total, en la 

zona rural se presenta un incremento del 3,4%, 

El Departamento presenta un decremento aproximado del 2,5,% en la 

matrícula oficial total, Al analizar por zonas encontramos en la 

zona rural del departamento un incremento del 7,0% y en la urbana 

un decremento del 7,7%. 

La matrícula en el sector no oficial presenta en el mismo perío-

do un decremento aproximado del 35,5%, 

Durante 1982 la población urbana se concentró en San Carlos, San 

Rafael y Granada; la rural fue más representativa en Cocorná, San 

Carlos y Granada, 

2.2.3. EFICIENCIA INTERNA 

2.2.3.1. DESERCION 

El Caser San Carlos presenta en 1982 una deserción del 11.4% en 

la zona urbana y 13.3% en la zona rural. 





CASER DE SAN CARLOS 

MATRICULA DE BASICA PRIMARIA OFICIAL POR SEXO Y ZONAS 

1.978 - 1.982 CUADRO N? 2 

ZONA 

1978 1980 1982 

ZONA 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

. Tntal 

ZONA 

N? % N° % 

-uotaJ. 

N? % % 

íotaj. 

N? % N° . % 

lOla-L 

Urbana 2.786 47.4 3.081 52.5 5.867 3.067 49.3 3.156 50.7 6.223 3.135 50.7 3.045 49.3 6.180 

Rural 5.129 50.3 5.065 49.3 10.194 6.275 50.8 6.068 49.2 12.343 6.432 51.2 6.134 48.8 12.566 



CASER DE SAN CARLOS 

MATRICULA BASICA PRIMARIA POR GRADOS Y SECTORES 

1.982 
Cuadro N? 3 

1? 2? 3? 4? 5? 

TOTA 
SECTOR 

N° % N° % N° % N? % N° % 

TOTA 

Cabecera- oficial 1,513 24.5 1,217 19.7 1,288 20,8 1,115 18,0 1,047 16.9 6.18( 

Resto- oficial 4,344 34.6 3,183 25,3 2,441 19,4 1,660 13.2 938 7,5 12.56f 

Resto- No Oficial 6 27.3 6 27.3 4 18.2 3 13.6 
• 

3 13.6 



En el departamento se registra el 1Q,7% en la zona urbana y el 

14,8% en la zona rural. 

Las causas de la deserción son los factores socio-económicos 
i , ( 

comunes a todo el departamento) el municipio del Feñol presenta 

causas especificas, los fenómenos migratorios que se presentaron 

cuando por la construcción de la represa fue necesario inundar 

la antigua población, 

Los municipios que presentan más deserción son San Carlos en zo-

na urbana y rural, Cocorná en la rural, 

Al hacer la relación 1977-1982 la deserción presenta un decre-

roento del 26,8% en la zona urbana y de 34,2% en la zona rural 

del Caser en estudio, 

En la zona urbana del departamento se presenta un decremento de 

20.4% en en 1977 a 1Q,7% en 1982; y en la zona rural del 21,8% en 

1977 a 14.8% en 1982, ( ver cuadro N? 4) 

2.2.3,2. RETENCION 

Otro indicador significativo para analizar la variable eficien-

cia interna, es la retención dentro del sistema educativo, con 

relación a ella encontramos que en la zona urbana de cada 100 

alumnos que inician su primaria en 1978, sólo 52 niños aproxi-

madamente culminan el 5° nivel en 1982, 

Se advierte que la retención hasta 3® es aproximadamente del 63% 

pero al pasar a cuarto de primaria rebaja a 51,8%, para descender 





CUADRO N? 4 

AÑOS 1977 1978 - 1979 

Matr. Exam. Deser. l Deser. Matr. Exam. Deser. % Deser Matr. Exam. Deser. % Deser. 

Urbana 6.290 5.326 964 15.3 5.867 5.252 615 10.5 5.972 5.480 492 9.1 

Rural 12.155 9.620 2.535 2Q ,7 10,194 8,770 1,424 14,0 10,724 9.542 1.182 11.0 « 

AFJOS 198Q 1981 
• 

1982 

á 

Matr, Exam, Deser. % Deser Matr, Fxam Deser, % Deser. Matr, Exam, 
N -

Deser % Deser. 

Urbana 6.223 5 ,604 619. 9,9 5,940 5,396 544 9,2 6,180 5,47H 706 II,1» 

Rural 12.343 11.278 1.065 9.0 12,417 10.564 1,853 15.0 12,566 10,899 1.667 13.3 

* 

• 

DESERCION BASICA PRIMARIA OFICIAL 







CASER DE SAN CARLOS 

RETENCION EN BASICA PRIMARIA POR ZONAS 
CUADRO N? 5 

zona 

1? 1< 378 2? 1979 3? 1980 4? 1981 5? 1982 

zona 

Matricula % Ret. Matrícula % Ret Matricula % Ret. Matricula % Ret Matricula % Ret. 

Urbana 2.027 1.238 61.1 1.280 63.1 1.049 51.8 1.047 51.6 

Rural 204 2.711 64.5 1.874 44.6 1.359 32.3 938 22.3 



basica primacia 

promocion rendimiento mortalidad academica 

AÑOS 1177 1978 1979 

Variables Exam. Aprob, Reprob, % Reprc Exam, Aprob, Reprob, % Repr. Exam. Aprob. Reprob. %Reprob, 

Oficial Urba-
na 

5.326 4.876 45Q 8,44 5,252 4,72Q 525 9,99 5,480 4915 565 11,5 

Oficial- Ru-
ral 

9.620 7.91Q 1.710 17,8 8,770 7,130 1,640 18,7 9,542 7.838 1.704 17.8 

No Oficial 34 27 7 20,5 23 20, 3 13,0 

Años 1980 1981 1982 

Variables Exam. Aprob. Reprob, % Repro Exam, Aprob, Reprob, % Repr. Exam. Aprob. Reprob. % Repr. 

Oficial- U r -
bana 

5.604 4.791 813J 14.5 5.396 4.919 477 8,8 5,474 4,948 526 9.6 

Oficial Ru-
ral 11.278 9.346 1.932 17.1 10,564 8.945 1,619 15,3 10,899 9,383 1.516 13.9 

* 

No Oficial 14 14 0 0.0 19 18 1 5.2 21 21 0 0 



cidñd de atención fue del 14,7% en 1980$ 17,6% en 1961 y 16,2% 

en 1982, Explicación razonable para el fenómeno es el desplaza-

miento del sector rural hacia las cabeceras buscando mejorar 

perspectivas para el estudio y el trabajo, (ver cuadro N° 7 ) 

2.4. PERSONAL DOCENTE 

La educación oficial durante 1981, estuvo servida por 511 educa-

dores en la zona rural lo que representa con relación a 1977 un 

incremento del 10,8% aproximadamente; en la zona urbana labora-

ron 176 maestros lo que determina un incremento del 1,1%, La 

educación urbana departamental en 1981 tuvo 8,270 educadores; 

en la rural 6.269; el personal docente del Caser representa, 

por lo tanto el 8.2% con relación al departamento; el urbano 

equivale aproximadamente al 2,1% del personal departamental, 

En 1981 en el sector oficial, el promedio de alumnos por profe-

sor en la zonaturbana, fue de 33 mientras que en la rural es de 

24. Al considerar que en la zona rural predominan las escuelas 

unitarias que requieren más dedicación para cada alumno, encon-

tramos lógica la diferencia de promedio por profesor, En la edu-

cación rural no oficial hubo 4 educadores, 

2.2.5. ESTABLECIMIENTOS Y AULAS 

En 1982 el Caser contó aproximadamente con 64 establecimientos 

con un total de 803 aulas, 176 en la zona urbana con un prome-

dio de 35 alumnos por aula; 627 en la rural con un promedio de 

20 alumnos por aula. En jornada continua se utilizan aulas. 



CASER DE SAN CARLOS 

FLUJO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

1.979 - 1982 

CUADRO N ? 7 

ZONA - — 

Aprobados 5? Básica 
Primaria 

Matriculados 6? 
Básica Secundaria 

Capacidad de a1 
% 

tención 

ZONA - — 

1979 1980 1981 1980 1981 1982 1980 1981 1982 

Urbana 929 876 878 1.405 1.557 1.568 151,2 177.7 179.4 

RURAL 530 719 816 78 128 133 14.7 17.8 16.3 



La mayoría de lo? establecimientos a d°l ecen de inadecuación 

en los locales, material escaso y deficiente, 

2.2.6. PROGRAMAS 

La educación oficial ha ofrecido varios programas» Escuela Uni-

taria, la región cuenta con 129 establecimientos distribuidos 

así» San Carlos 18, San Rafael 21, Guatapé 8, Pefiol 8, Granada 

28, San Luis 7 y CocornS 39, 

Actualmente se experimenta en Granada la Renovación Curricular, 

con un total de 793 alumnos distribuidos en 5 escuelas con 23 

grupos en total, 

2.2.7. EQUIPAMIENTO 

Las nuevas tendencias de la educación exigen cada vez más ade-

cuación de los lugares y calidad de los recursos. Son muchas las 

necesidades en este aspecto, (ver anexo N? 2). 

2.3. EDUCACION BASICA SECUNDARIA 

2.3.1. ACCESIBILIDAD - MATRICULA 

3.834 alumnos recibieron educación oficial en 1982, la no ofi-

cial atendió 99 alumnos. 

Con relación a la población estudiantil del departamento en este 

ciclo, 143.497, la población del Caser representa el 2,6% 



Al analizar la variable sexo encontramos que los porcentajes 

favorecen a las mujeres ya que un 57,5% de la matrícula es fe-

menina , (ver cuadro N? 8 ) 

2,3,2, COMPORTAMIENTO 

Al comparar la matrícula durante el quinquenio 1977 - 1982 ha-

llamos en el sector oficial un incremento del 26%; en cambio en 

la educación no oficial se ha presentado un decremento del 23,2%, 

(ver cuadro N® 9 ) 

2,3.3. EFICIENCIA INTERNA 

2.3.3.1 DESERCION 

Durante 1982, la deserción fue de 13,7% mientras que en el depar-

tamento fue de 11,4%, El índice de deserción es muy semejante al 

de la educación primaria. Afortunadamente se observa un decremen-

to de la deserción entre los af5os 1577- 1982, éste equivale al 

32.4%, una de las razones que explica este fenómeno es la cuali-

ficación que se está logrando en el sistema vial de la región, 

se han abierto muchas carreteras de penetración para unir las 

veredas a las cabeceras. 

Al presentar estímulos para el educador de zona rural se ha esta-

bilizado el personal docente, lo que ayuda a disminuir la deser-

ción. La educación no oficial, sólo presenta una deserción del 

3% en 1982 ( ver cuadro N° 10) 





CASER DE SAN CARLOS 

MATRICULA POR GRADO EDUCACION BASICA SECUNDARIA 

OFICIAL Y NO OFICIAL 

1.982 CUADRO N ? 8 

SECTOR 

6? 7? 8? 9? 
TOTAL 

SECTOR 
N° % N? % N? % N? % 

TOTAL 

Oficial 1.449 38.5 1.032 27.0 741 19,7 612 15.9 3.834" 

No Oficial 39 39.4 40 40.4 20 20,2 99 

TOTAL 1.488 1.072 761 612 3,933 



CASER DE SAN CARLOS 
i 

COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA EDUCACION BASICA SECUNDARIA 

1977- 1982 

CUADRO N?9 

1977 1978 1979 1980 198 1 1982 

SECTOR 
N? % N? % N? % N? % N° % N? % 

Oficial 3.041 2.999 -1.4% 3.067 2.3 3.548 15.7 3.878 9.3 3.834 "1.1 

No Oficial 129 114 -11.6 74 -35.1 70 - 5.4 101 44.3 99 -20 

TOTAL 3.170 3.113 3.141 3.618 3.979 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- 82 Incremento de 26.0% 

Comportamiento No Oficial: 77 - 82 Decremento 23.2 



1.977,- 1,982 cuadro N? 10 

AÑO 
* 

** 

1977 1978 1 979 

Variables Matr. Exam. i Deser. % Deser Matr. Exam. Deser. % Deser Matr. Exam. Deser. % Deser 

Oficial 3.041 2.577 778 Í5.3 2.999 2.finí 398 13.3 3.067 2.803 264 8.6 

No Oficial 129 88 41 31.8 114 84 30 26.3 74 63 11 14.8 

TOTAL 3.170 2.351 819 3.113 2.685 428 3.141 2.866 275 

. 

AÑO 1980 1981 1982 

Variables Matr. Exam. Deser. % Deser Matr. Exam. Deser. % Deser '•'atr. Exam. Deser. % Deser. 

Oficial 3.548 3.335 213 6.0 3.878 3.353 525 13.5 3.834 3.308 526 13.7 

No Oficial 70 64 6 8.5 101 91 10 9.9 99 96 3 3. 

» 

TOTAL 3.618 3.399 219 3.979 3.444 535 3.933 3.404 529 



• 



2.3.3.2, RETENCION 

Al observar más detenidamente.encontramos que la retención de 

1977 a 19SQ, hablando por grados de 6? a 9?, sólo llega al 48.7%, 
» 

si ampliamos la comparación hasta el nivel ll?hallamos una reten-

ción del 35,5%, es decir, de cada 100 alumnos que empezaron el 6° 

en 1977 sólo terminaron su bachillerato 35 alumnos aproximada-

mente , 

Al seguir año por año los porcentajes, detectamos que ya en el 

8® grado, 1979, se han retirado 44 alumnos de cada 100 que em-

pezaron bachillerato en 1977, 

La educación no oficial presenta de 1977 a 1979, una retención 

de 42.5%, ( ver cuadro N° 11) 

2.3.3.3. MORTALIDAD ACADEMICA 

En la región el nivel de alumnos reprobados en 1982 es de 20,4% 

cifra positiva con relación al departamento que asciende al 23,2% 

Las asignaturas que más reprueban'son matemáticas un 25,1%, Idio-

mas extranjeros el 19,8%, Biología y Química el 15,3%, Español 

13,8%, 

Según encuesta aplicada a los educadores, en este Caser los fac-

tores técnico-pedagógicos ocupan el primer lugar como causas del 

bajo rendimiento académico, pues alcanzan un 41.0%, en este cam-

po sobresalen en primer lugar la falta de integración de los pa-





CASER DE SAN CARLOS 

• i 

RETENCION ENSEÑANZA BASICA SECUNDARIA OFICIAL Y NO OFICIAL 

1.977 - 1982 

CUADRO N? 11 

SECTOR 

Variables 

6? 1977 7° 1978 8? 1979 9? 1980 10° 1981 11° 1982 

SECTOR 

Variables Matr. % Ret. Matr. % Ret. Matr. % Ret. Matr. % Ret. Matr. % Ret. Mat. % Ret. 

Oficial 1.105 834 75.4 620 56,1 539 48.7 537 48.6 392 35.5 

No Oficial 40 25 62.5 17 42.5 
• 

0 

TOTAL 1.145 859 637 539 537 392 



dres de familia, en segunda instancia la falta, de técnicas de 

estudio y de recursos didácticos, 

La segunda causa general del deficiente rendimiento académico 

tiene que ver con la situación socio-económica de la región en 

la cual las ocupaciones extras de los alumnos, la desnutrición 

las enfermedades son factores tan determinantes que hacen muy 

difícil lograr un buen resultado en el panorama educacional. 

Las causas de orden administrativo ocupan el tercer lugar, sobre-

salen en este aspecto, la marcada inasistencia de les alumnos, 

los traslados frecuentes del personal docente y la lentitud en el 

nombramiento de los mismos, (ver cuadro N? 12 ) 

2.3.3.4. FLUJO 

La capacidad de atención para atender los alumnos que pasan de 

enseñanza básica secundaria a la enseñanza media vocacional as-

ciendio de 100,5% en 1980 a 111,6% en 1982. ( ver cuadro N? 13 ) 

2.3.4, PERSONAL DOCENTE 

Al hablar de personal docente no se puede hacer diferenciación 

entre educadores de básica secundaria y media vocacional, lo más 

probable es que dado el número de grupos y la intensidad horaria 

de las asignaturas, un educador deba trabajar en los dos ciclos 

de secundaria. 

Según informe de la oficina de Planeamiento E d u c a t i v o e l nümero 



CASER DE SAN CARLOS 

PROMOCIONES RENDIMIENTO MORTALIDAD ACADEMICA 

CUADRO N? 12 

AROS 1977 197Í 3 1979 

Variables Exam. Aprob. Reprob. % Repr. Exam. Aprob. Reprob. % Repr. Exam. Aprob. Reprob. % Repro! 

Oficial 2.577 2.416 161 6.2 2.601 1.920 681 26.2 2.803 2.391 412 14.7 

No Oficial 88 82 6 6.8 84 64 20 23.8 63 61 2 3.2 

TOTAL 2.665 2.498 167 • 2.685 1.984 701 2.866 2.452 414 

AÑOS 1980 1981 1982 

Variables Exam. Aprob. Reprob. % Reprot - Exam. Aprob. Reprob. % Reprob . Exam. Aprob. Reprob. % Reprob 

Oficial 3.335 2.702 633 19.0 3.353 2.561 792 23.6 3.308 2.633 675 20.4 

No Oficial 64 58 »6 9.4 91. 75 16 17.6 96 94 2 2.1 

TOTAL 3.399 2.760 639 3.444 2.636 808 3.404 2.727 677 
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CASER DE SAN CARLOS 
I * , 

FLUJO DE ENSEÑANZA BASICA SECUNDARIA A MEDIA VOCACIONAL 

CUADRO N? 13 

CARACTER 

Aprobados 9? B .S. Matricu] Lados K M.V. Capacidad de atención 
% 

CARACTER 

1979 1980 1981 1980 1981 1982 1980 1981 1982 

Oficial 433 482 448 435 537 500 100,5 111.4 lllí 



de educadores en la zona urbana presentí un ngtorio incremento 

de 1277 a 1980 ( 143 educadores a 214), en 1981 el número bajo 

a 167; el número de educadores en la zona rural fue de 13 en 

19.81. 
! 

2.''3.5 ESTABLEO IMIENTOS 

Cada municipio del Caser tenía en 1982 un establecimiento en 

zona urbana, en la zona rural existían los grupos anexos así; 

en San Carlos 2, Cocorná 2, Granada 1 y Guatapé 1, 

A excepción del liceo de Granada que posee bachillerato acadé-

mico y comercial, los demás liceos son académicos. 

Mediante el Decreto 344 de 1983 se crean las Concentraciones 

Educativas así: 

Concentración Educativa Falmichal en San Carlos, 

Concentración Educativa El Jordán en San Carlos, 

Concentración Educativa San Francisco en Cocorná, 

Concentración Educativa Santa Ana en Granada, 

Se crea también la Unidad Educativa León XIII en el municipio de 

El Peñol. 

2.4. MEDIA VOCACIONAL 

Este ciclo es servido solamente por el sector oficial,que ofrece 

bachillerato académico en cada municipio; Granada cuenta además 

con la modalidad de bachillerato pedagógico. 





2 , 1 , MATRICULA 

El número de alumnos matriculados en 1982 ascendió a 892, de los 

cuales 814 están en la modalidad académica y solo 78 en el ba-

chillerato pedagógico, 

2.4.2, COMPORTAMIENTO 

En el período 1977- 1982 presentó un incremento del 23,2%, Es 

importante advertir que aunque en 1981 la básica secundaria fue 

concluida por 448 alumnos, ingresaron en 1982 a la media voca-

cional 892 alumnos lo que representa una cobertura aproximada 

del 199%, una de las posibles causas que explicarían este fenó-

meno es el empuje que en la región ha tenido la industria hi-

droeléctrica lo cual genera movimiento migratorios hacia la re-

gión, (ver cuadro N? 14) 

2.4.3, EFICIENCIA INTERNA 

2.4.3.1. DESERCION 

La deserción escolar de la región, en 1982 fue del 7,1% en ba-

chillerato académico; en el pedagógico no se presenta este fe-

nómeno . 

En este aspecto, por lo tanto, es muy positiva la situación de 

la región, (ver cuadro NC 15) 





CASER DE SAN CARLOS 

COMPORTAMIENTO DE LA MATRTCUAL DE ENSEÑANZA MEDIA VOCACIONAL 

SECTOR OFICIAL 
CUADRO N? II 



» C A S E R DE S A N C A R L O S 

DESERCION EDUCACION MEDIA VOCACIONAL - OFICIAL 

CUADRO N? 15 



ENSEÑANZA MEDIA VOCACIONAL PROMOCIONES RENDIMIENTO MORTALIDAD ACADEMICA- OriCIAL 



2,4,3,2, PROMOCIONES 

Presenta condiciones muy aceptables, En el bachillerato acadé-

mico ascendió al 90%, en el pedagógico fue del 10Q%, (ver cua-

dro N? 16 ) 

2.4,3,3. RETENCION 

En 1981 inician la media vocacional 537 alumnos de los cuales 

sólo terminan el bachillerato 392, esta cifra representa una 

retención del 73%, 

2.4.4. EDUCADORES 

En 1981 la básica secundaria y media vocacional del sector ofi-

cial contaba con 167 educadores en la zona urbana y 13 en la 

rural. La educación no oficial tenía 6 educadores, todos en el 

área urbana. 

Cada profesor atendía aproximadamente un promedio de 27 alumnos. 

El nivel académico de los profesores puede expresarse en las 

siguientes cifras: 

Licenciados 

Normalistas superiores 

Otro título universitario 

Bachilleres 

20,5% 

71,6% 

1.4% 

6.0% 



La situación de los docentes de todos los cicj.05 en cuanto a 

nivel académico, especialización y clasificación en el escala-

fón, se presenta asi? 

Educación Básica Primaria» 

Normalistas superiores, 624 

Bachilleres 7 

Normalistas rurales 2Q 

Sin titulo 17 

Total. 653 

Educación Básica Secundaría y Media Vocacional; 

Licenciados 44 

Otros títulos universitarios 154 

Bachilleres ' 13 

Otro 1 

Total 215 

( ver cuadro N? 17 

2.4.5. ESTABLECIMIENTOS 

En 1982 funcionaron en la región 7 establecimientos oficiales 

así: 5 de Bachillerato Académico y uno con Académico y Pedagó-

gico. 

A partir de marzo de 1983 inicia funciones la Unidad Educativa 

León XIII de El Peñol, para atender Enseñanza Básica Primaria, 



CASER DE SAN CARLOS 

INFORMACION GENERAL SOERE EDUCADORES 

CUADRO N° 17 

NIVEL ACADEMICO DE LOS EDUCADORES 

CLASIFICACION POR GRADOS EN EL ESCALAFON DOCENTE 

» 



Enseñanza Básica Secundaria y Media Vocacional, ésta con diver-

s i f i cac iSn en bachi l lerato académico, agropecuario y comercial, 

2.5, EDUCACION NO FORMAL 

La Secretaria de Educación y Cultura ofrece en esta región pro-

gramas de artesanías y educación para adultos, éstos cuentan 

con una matrícula de 285 y 387 alumnos respectivamente, lo que 

representa con relación al departamento, porcentajes aproxima-

dos de 2,5% en artesanías y 3,4% en educación para adultos, 

A través del SENA se ofrecieron en 1982 programas de agropecua-

ria con un total de 1,Q87 alumnos; administración, comercio y 

servicios con 119 estudiantes. También hubo programas de indus-

trial, de éste se beneficiaron 219 personas, 

Con relación al total de alumnos del SENA se presentó una deser-

ción del 6,7%, 

Guatapé, Granada y Cocorná tienen servicio de Radio Centro, crea-

dos por Decreto 393 de 1983, 

2.6. ANALFABETISMO 

Según el censo realizado por la Secretaría de Educación para la 

campaña Simón Bolívar, en este Caser se registran 8,150 habitan-

tes analfabetas; 1,180 en el área urbana y 6,970 en la rural; 

la población analfabeta está concentrada especialmente en Cocor-

ná con un nivel del 30,7%, San Carlos con el 21,7% y San Rafael 

que representa el 14%, 



Los índices de analfabetismo tienden a disminuir como resultado 

de las políticas educativas de los últimos gobiernos y los pro-

gramas de alfabetización que llevan a cabo los estudiantes que 

están terminando el ciclo vocacional. 





CONCLUSIONES 

Hay incompatibilidad entre las necesidades de la región y las 

modalidades que se ofrecen. 

Hay déficit en la oferta de educación preescolar, especialmen-

te en San Carlos, San Rafael y Granada. 

Con relación a la educación básica primaria: 

No hay diferencia significativa entre la población masculina y 

femenina. 

La Educación básica primaria presenta decremento en la matrícu-

la. 

La deserción presenta decremento en el período 1977- 1982. 

La retención en la enseñanza básica primaria en el período 1982 

es del 52%. 

El porcentaje de alumnos reprobados en 1982 es de 9.6% en la 

zona urbana y 13.9 en la rural; las áreas que mas reprueban 



son; matemáticas y lenguaje, es decir las esenciales para con-

t i n u a r cualquier clase de estudias, 

La mayoría de los establecimientos de la zona rural se caracte-
\ 

rizan por las malas condiciones locativas, la falta de material 

didáctico y lo inadecuado del mobiliario existente. 

Con relación a la educación básica secundaria; 

La modalidad de bachillerato académico es la que más se ofrece. 

Los porcentajes de matrícula favorecen al sexo femenino, 

La educación oficial tuvo un incremento del 26% en el período 

1977- 1982. 

El índice de deserción tiende a disminuir, 

El nivel de retención de 19.77- 1980 sólo llega al 48,7%, 

La mortalidad académica en 1982 fue del 20,4% 

Los factores técnico- pedagógicos son los que más inciden en el 

rendimiento académico. 

Los padres de familia no se integran al proceso enseñanza- apren 

dizaje. 

Con relación a la educación media vocacional, 



Sólo existe bachillerato agrícola e n el FeAo!, donde se inició 

en marzo efe 1383 t 

La capacidad de atención es superior al flujo de la enseñanza 

básica secundaria. 

La retención es del 73%, 

No se ofrece educación especial, 

El nivel académico de los educadores se puede resumir asís 

El 88.2% Normalista superior 

el 5 % Licenciados 

el 2.2.% Bachiller 

el 2.2.% Normalista Rural 

el 2 % Sin título 
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B. ASPECTOS ECONOMICOS 

USO DEL SUELO 

CASER DE SAN CARLOS 

UTILIZACION DEL SUELO USO POTENCIAL 

Buena parte del área total de la región está dedicada a la gana-
dería, especialmente en los municipios de San Carlos, Guatapé, El 
Peñol y San Rafael cuyos índices sobrepasan al de la región. 

La superpoblación, el minifundio, la tradicción y otras condiciones 
socio-económicas hacen que la tierra sea aprovechada al máximo, 

bien sea en ganadería o agricultura, haciéndose notable la escasez 
de bosques. Los municipios de Granada, San Rafael, Cocorná sobre-
salen en la producción de papa, maíz, fríjol, plátano, fique y 
hortalizas. 

Aunque el 35.6% del total de la región está dedicada a la ganade-
ría y solamente el 25.2% a la agricultura,es esta última activi-
dad la predominante en la región en el sentido de absorción de ma-
no de obra, capital y población relativa, que deriva sus ingresos 
de la misma. 

La ganadería posee pastos de corte y pastoreo. Además son notorias 
las explotaciones porcinas, aunque en menor escala. 

Siendo el cultivo de la papa el tradiccional, las principales de 
manejo del suelo giran a su alrededor. 

Es costumbre de los agricultores la aplicación de fertilizantes. 

El ambiente es muy poco propicio para la ganadería. Unicamente 
existe de subsistencia. 

Los suelos muestran aptitudes del 51.8% del total de la 
tierra para la explotación en cultivos permanentes. 

Dentro de la región existen municipios cuyo uso potenci 
estaría encomendado en la casi, totalidad a dicha activi 
dad. Tal es el caso de Guatapé y Peñol. 

El caso contrario ocurre en los municipios de Granada j 
San Carlos cuyas tierras no se recomiendan para la rcfc 
restación. ' ̂  

Por ser los cultivos tradicionales los más aceptables p« 
la zona debe ser preocupación constante la optimizaciór 
en rendimiento a través de prácticas adecuadas, semilla? 
mejoradas y organización de los mercados a través de 
cooperativas y federaciones. 

Las exigencias del suelo hacen que la fertilización se< 
constante. 

Según los análisis deben ser ricas en fósforo y median,; 
en potasio. Son recomendables los abonos orgánicos en 
todo tipo de cultivos. 
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RENDIMIENTO ACADEMICO POR AREAS 

,CASER DE SAN CARLOS 

EDUCACION BASICA PRIMARIA 

AREAS 
MATRICULA 

ALUMNOS REPROBADOS 1 

AREAS 
ACTUAL 

N? % 

Matemáticas 20.009 2.206 11.2 I 

Ciencias Naturales „ 657 4.28 I 

;Educación Religiosa 398 2.0 I 

Lenguaje 2,089 10.4 

.Sociales 980 4.8 

, Educación Física 45 0.2 

'Educación Estética 83 0.3 

BACHILLERATO ACADEMICO 

ASIGNATURAS MATRICULA 
ALUMNOS REPROBADOS 

N? % 

Matemáticas 2.677 673 25.1 

.Física 495 62 12.5 

Biología- Química 2.677 410 15.3 

Educación Religiosa 2.677 126 4.7 

Español 2.577 372 13.3 

Inglés- Idiomas Ext. 2.677 532 19.8 

Historia- Catedra Boliv. 2.1S2 262 12.0 

Geografía 2.132 139 3.5 

Filosofía 495 91 13.8 

Comportamiento y Salud 495 21 4.2 

Educación Física 2.677 23 08.5 

Educación estética 2.677 34 1.2 

Vocacionales 2.677 ?B 2.1 


