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PRESENTACIÓN

El Plan Educativo Municipal (PEM) de Ataco 2019 – 2031 es resultado de un proceso participativo y colectivo 
en el que la comunidad educativa, líderes comunales y gremiales, comunidades étnicas, servidores públicos, 
aliados regionales y nacionales, en compañía del Programa Nacional de Educación para la Paz -EDUCAPAZ-, 
construyeron confianzas y se articularon en una dinámica colaborativa que posibilitó visibilizar en una agenda 
pública local, regional y nacional los profundos problemas educativos que vive la subregión, así como las 
estrategias y las acciones que pueden emprenderse para su solución.

El PEM es un documento indicativo que debe ser utilizado como una hoja de ruta para orientar el diálogo entre la 
sociedad civil y el Estado, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de calidad a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos que habitan los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Este documento se 
estructura en cuatro partes: i) Un marco de referencia que da cuenta del alcance, los objetivos y principios del PEM; 
ii) Una breve contextualización de la subregión desde una dimensión histórica, social, política y productiva; iii) Un 
diagnóstico participativo que evidencia las problemáticas del sector educativo en el municipio; finalmente, en el 
cuarto apartado se plantean los problemas, líneas y acciones estratégicas organizadas en cuatro componentes: 
Cobertura, Situación Docente, Currículo y Entorno e Infraestructura.

Invitamos a todas las personas a aportar en la tarea urgente y necesaria de tender puentes, sinergias, alianzas 
y redes surgidas de la comunión de voluntades, posibilidades, articulaciones y recursos, todo esto para hacer 
posible que las iniciativas aquí plasmadas de una educación de calidad para los y las estudiantes de la esquina sur 
del Tolima sea una realidad.

Equipo Dinamizador y de Apoyo PEM
Mesa Educativa Municipal
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. ¿Qué es el PEM y cuál es su objetivo?

1.2. Principios orientadores del PEM

El PEM, como agenda educativa común, responde a los siguientes principios:

a. Creemos en el poder de la educación para romper ciclos de violencia y construir equidad, superando brechas 
socioeconómicas y culturales, promoviendo la convivencia, el desarrollo humano integral y el desarrollo territorial 
digno para todas y todos.

b. Reconocemos los saberes locales como insumos imprescindibles para la construcción de una educación para la 
paz, la inclusión y la reconciliación, a través de ejercicios democráticos y de planeación participativa.

c. Exigimos que las buenas prácticas de educación de calidad y para la paz lleguen a los territorios afectados por 
el conflicto armado para que, con sus aprendizajes, influyan en las políticas locales, regionales y nacionales.

El documento Plan Educativo Municipal (PEM) es un ejercicio de planeación prospectivo de carácter indicativo, en 
el que los y las ciudadanas determinan las líneas que deben orientar la educación del municipio en los siguientes 
12 años. Este es un documento marco de naturaleza estratégica y orientadora que posibilita la articulación de 
todos los actores de la comunidad educativa, entidades públicas y privadas y las organizaciones de la sociedad 
civil en la formulación e implementación de políticas y estrategias para transformar la educación de la región. El 
PEM se presenta como un mecanismo de consulta o carta de navegación para aquellos interesados en la lucha 
de la educación como derecho fundamental, para aquellos que tienen el compromiso de establecer la educación 
como uno de los temas más importantes de la agenda pública local y subregional. 

Es así que el objetivo del proceso de formulación de este documento fue generar un gran acuerdo municipal, 
que permitiera el encuentro de diferentes actores y sectores de la sociedad para la discusión y construcción 
del sector educativo en la subregión del sur del Tolima. La intención última es presentar una agenda de trabajo 
colectivo que propenda a generar las transformaciones que requiere la educación, con el fin de cerrar las brechas 
existentes y orientar la calidad y pertinencia educativa hacia la construcción de la paz y la reconciliación en 
territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

De este modo, el Plan Educativo Municipal es una hoja de ruta que permite avanzar hacia una educación de 
calidad, orientada a mejorar las condiciones de vida y crear oportunidades para el futuro de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos de los cuatro municipios de la esquina sur del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas 
y Rioblanco. El principio del cual parte este ejercicio es considerar la educación como un elemento fundamental 
para garantizar la exigencia del goce pleno de los derechos humanos y el desarrollo de las capacidades del ser 
humano.
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1.3. El proceso de construcción y validación del PEM
 
El proceso de construcción del PEM comenzó en noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Educación del 
Departamento del Tolima (SED Tolima) convocó a la primera sesión de las Mesas Educativas Municipales 
(MEM), donde participaron las y los rectores y coordinadores de las instituciones educativas de los cuatro 
municipios de la esquina sur del sur del Tolima, así como las alcaldías y concejos municipales. Allí se produjo un 
primer diagnóstico participativo de la situación de la educación rural en estos territorios.

Desde enero de 2017, el Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), a través de dos de sus socios: 
el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP) y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (PUJ 
Cali), se vinculó al proceso adelantado por la SED Tolima, con dos objetivos:

a. Fortalecer la formación de los actores de la MEM a través de un Diplomado de Gestión Participativa de la 
Política Pública Educativa, certificado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (PUJ Cali), que finalizó en 
marzo de 2018.

b. Promover dinámicas de generación de confianza, reconocimiento y articulación de actores para la planeación 
participativa de una agenda educativa común (PEM).

Fuente: PUJ-Cali

Figura 1. Proceso MEM – Diplomado - PEM
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En marzo del 2017, a través de la metodología de formación-acción, se convocó nuevamente a las Mesas Educativas 
Municipales para iniciar la construcción participativa del PEM. Entre julio de 2017 y abril de 2018, se realizaron 
siete sesiones presenciales de las MEM, reuniendo aproximadamente 250 actores territoriales, provenientes 
del sector educativo (estudiantes, docentes, padres de familia y directivos de las instituciones educativas), del 
sector social y productivo (representantes de asociaciones productivas, de juntas de acción comunal y otras 
organizaciones sociales), y del sector político y gubernamental (funcionarios de la administración municipal, 
Concejo Municipal, Personería y otras instituciones como el SENA y la Secretaría de Educación Departamental). 

Simultáneamente, varios líderes educativos y sociales de las MEM, acompañados por el Centro de 
Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), participaron en la construcción del Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) del sur del Tolima, con miras a representar al sector poblacional interesado 
y preocupado por la cualificación y pertinencia de la educación rural, con el fin de plasmar el interés en 
mención en el documento PDET.

Fuente: PUJ-Cali

Figura 2. Composición de las MEM
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La sistematización de la información consignada en la primera versión de los PEM fue socializada con el 
Equipo Dinamizador de las MEM, un grupo de líderes elegidos como voceros de estas mesas con el objetivo 
de socializar y validar los problemas y líneas estratégicas del PEM a través de ejercicios de incidencia tales 
como las jornadas de trabajo realizadas con los concejos municipales.

En junio de 2018, en los municipios de Ataco y Planadas, el PEM fue socializado y validado con las comunidades 
étnicas. En el caso de Ataco, se realizó un ejercicio de socialización y validación con AfroAtaco, asociación 
que reúne a las comunidades negras del municipio, y en el caso de Planadas, con el cabildo indígena Nasa We’sx.

Finalmente, durante los meses de agosto y septiembre del 2018, se llevaron a cabo dos grandes ejercicios 
de socialización y validación del PEM con el sector educativo de los cuatro municipios. 
Estos ejercicios tuvieron como objetivo ampliar la legitimidad de los PEM, socializando y validando los 
Problemas y Líneas Estratégicas con distintos actores municipales que no hicieron parte de los ejercicios de 
formulación iniciales.

Fuente: PUJ-Cali

Figura 3. Asistentes y participantes de las MEM
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El primer ejercicio estuvo orientado a socializar y validar el PEM con los consejos directivos de las 
instituciones educativas de cada municipio, reuniendo en cuatro sesiones a un total de 175 participantes 
(estudiantes, directivos y docentes, madres y padres de familia, y algunos actores institucionales).

El segundo ejercicio de socialización y validación, denominado Diálogos Intergeneracionales, reunió a 
204 participantes (estudiantes, directivos y docentes, madres y padres de familia, y algunos actores 
institucionales), en dos sesiones: una con participantes de Chaparral y Rioblanco, y otra con participantes 
de Ataco y Planadas. La convocatoria estuvo orientada hacia las sedes más dispersas, buscando rescatar la 
experiencia de educación rural y el intercambio de experiencias entre jóvenes y adultos que confluyen en 
la escuela.

Figura 4. Socialización y Validación con Consejos Directivos
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1.4. Las partes del PEM:
 
Finalmente, como se enunció en la presentación, este documento se desarrolla en cuatro partes. En la primera 
de ellas, como se ha visto hasta el momento, se expone el marco de referencia utilizado para la construcción 
del Plan Educativo Municipal, como un plan indicativo, por lo tanto, incluye el sentido del PEM, su objetivo, sus 
principios orientadores y la metodología utilizada en su elaboración.

La segunda parte, que realiza una aproximación a los contextos de la subregión, contiene (i) Una breve 
contextualización de la subregión, construida a partir de múltiples voces (líderes locales, caficultores, personas 
ligadas al sector educativo, funcionarios públicos locales y regionales, etc.) denominada “Café, colonización 
e integración militar en Colombia: el caso de la esquina sur del Tolima, 1958-2015”. Esta contextualización 
ofrece un análisis de las dinámicas de poblamiento y conflicto armado en la esquina sur del sur del Tolima y 
sus afectaciones en la educación; (ii) Una lectura de las dinámicas productivas del territorio, construida a 
partir de diversos indicadores económicos (DANE, Ministerio de Agricultura, Cámara del Comercio de Tolima, 
Universidad del Tolima, entre otros), que invita a una reflexión sobre la pertinencia de la educación en función de 
la potencialidad productiva del territorio.

Figura 5. Diálogos intergeneracionales
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El tercer apartado, hace referencia al diagnóstico educativo, que consiste en una radiografía del estado de 
la educación en los municipios, a partir del análisis de indicadores en cinco áreas: 1) oferta, 2) cobertura, 3) 
situación de los docentes, 4) currículo y entorno, 5) infraestructura. Para su elaboración, se contrastaron fuentes 
aportadas por algunos socios de Educapaz (Cinep/PPP, PUJ Cali y la Universidad de los Andes), por instituciones 
aliadas (Secretaría de Educación del Tolima y Agencia para la Renovación del Territorio) y con datos aportados 
por los participantes de las MEM durante los ejercicios participativos.

Finalmente, la cuarta parte, plantea los problemas y líneas estratégicas, enseñando primordialmente: (i) Las 
principales problemáticas del sector educativo de cada municipio, que responden a la pregunta por la situación 
actual. (ii) Los sueños u horizontes, que responden a la pregunta de cómo sería la situación ideal. (iii) Las 
estrategias (propuestas generales) y acciones concretas (actividades), orientadas a superar estas problemáticas 
y acercarse a los sueños.

Estructura de la matríz del PEM
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2. CONTEXTOS

2.1. Contexto histórico-político 
Café, colonización e integración militar en Colombia: 
El caso de la esquina sur del Tolima, 1958-2015
¿Por qué la esquina sur es un caso relevante histórica y políticamente, no sólo para el departamento del Tolima, 
sino también para el país en general? Esta pequeña localidad, incrustada en las cordilleras Central y Oriental, 
sintetiza a partir de su proceso de poblamiento y configuración regional dos problemas históricos, no resueltos, 
que tiene el Estado colombiano en relación con su proceso de formación: (i) la no resolución o trámite del 
problema agrario y (ii) el cerramiento del sistema político para algunos habitantes y, todos los beneficios que 
esto implica, en materia acceso a la tierra, justicia, infraestructura y servicios públicos; que para interés del 
programa de Educapaz se manifiestan en problemas y precariedades en la oferta educativa tanto urbana como 
rural de las cuatro municipalidades de la esquina sur: Chaparral, Planadas, Rioblanco y Ataco. 

En este orden, el contexto construido, a partir de múltiples voces (líderes locales, caficultores, personas ligadas 
al sector educativo, funcionarios públicos locales y regionales, etc.) permitió rastrear las raíces del problema y 
cómo estas se fueron ligando con procesos nacionales y regionales de mediano y corto plazo.

Y es que una importante cantidad de los entrevistados señalaron el papel que tuvo la economía cafetera para 
entender los problemas iniciales que aquejaron a esta sociedad local y cómo éstos se fueron dinamizando y 
transformando con el pasar del tiempo. No por nada, la hacienda cafetera y la economía que la sustentaba 
dieron inicio a un verdadero proceso de poblamiento del lugar, ya que durante la colonia había permanecido casi 
inhabitado.

Así, la hacienda y el café fueron el vehículo de integración a la vida nacional y regional de la esquina sur; a la vez, 
esta se convirtió en el factor explicativo de las iniciales tensiones que emergieron en esta sociedad y que dieron 
justificación y legitimidad a la toma de armas de un sector de colonos campesinos que no pudieron insertarse en la 
sociedad hacendataria cafetera, en contraposición de otro grupo campesino que sí pudo acceder a tierras, armas 
y recursos de los poderes económicos y del mismo Estado al estar conectados a las redes políticas tradicionales. 
Así, los excluidos encontraron voz y representación en nuevas ideas y sociabilidades políticas que reclamaban 
una mejor representación política y una redistribución de la tierra, como fue el Partido Comunista Colombiano.

De ahí que, el período de la violencia (1949-1963) marcó un punto de quiebre, pues las tensiones y disputas entre los 
campesinos sin tierra y los campesinos establecidos se exacerbaron. Sobre todo, luego de las amnistías del Gobierno 
Central (1953 y 1958), que confirmaron la preeminencia y poder de los limpios (guerrilleros liberales) sobre los comunes.

En efecto, este momento marca el inicio de cuatro etapas importantes que expresan la hegemonía de un grupo 
sobre otro por dos características puntuales: primero, las reconfiguraciones que tuvieron lugar luego de que 
un grupo expandiera o retrocediera en su capacidad de ordenar; y segundo, las disputas territoriales violentas, 
mediadas casi siempre por las armas, que se desataron por la defensa o intento de expandir el control sobre los 
espacios rurales, cascos urbanos, caseríos, así como sobre sus poblaciones, las actividades económicas presentes 
y las posibilidades de influir en la vida cotidiana y política de los habitantes de la esquina sur.

En este orden, la investigación adelantada señala un primer momento que precede el actual conflicto armado 
(llamado acá La Primera Guerra entre 1953-1964) y que, sin duda, resulta de primera importancia porque justifica 
el alzamiento en armas de un sector de la población colombiana y da origen a la guerrilla más grande e importante 
en la historia de Colombia: las FARCEP.
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En ese momento, la desconfianza mutua entre la gente liderada por Jacobo Prías Alape (Charro Negro) y Pedro 
Antonio Marín (“Tirofijo”), además del Estado y las redes políticas tradicionales, no solo condicionó la inserción 
a la vida civil de este sector guerrerista campesino; sino que también justificó de parte del poder central que 
se delegara sus funciones sobre algunos antiguos guerrilleros para que contuvieran el avance comunista sobre 
algunos territorios de la esquina sur del Tolima. Esto derivó en una lucha por recursos y pobladores entre los 
comunes y limpios que desembocó, finalmente, en la disminución de la influencia comuna en el sur y una 
hegemonía limpia por más de dos décadas; sobre todo luego de la Toma de Marquetalia (1964).

Un segundo momento, es el lapso de paz (1965-1983) cuando los dominios limpios y de los guerrilleros farianos 
se mantuvieron estables, facilitando un equilibrio en los dominios territoriales. Ya que los primeros siguieron 
regulando la vida en los principales cascos urbanos de la esquina sur; y los segundos, hicieron lo propio en las 
puntas de colonización de las partes más apartadas y altas.

No obstante, al final de estos años este equilibrio empezó a tener su fin. Por un lado, los órdenes construidos por 
los limpios se empezaron a erosionar por la falta de relevos en los liderazgos, algunas luchas o purgas intestinas, 
pero más importante, porque las FARC regresan con todo al sur del Tolima. Si bien esta guerrilla nunca se fue 
de la zona -utilizó las partes más altas y apartadas como zonas de tránsito, abastecimiento y refugio, así como 
siguió ordenando la vida colona-, sí empezó a tener presencia en nuevas áreas (cabeceras municipales y espacios 
rurales de dominio tradicional liberal) en el marco de sus estrategias militares para la toma del poder al desplegar 
y concentrar un importante pie de fuerza.

En otras palabras, descendió de las tradicionales zonas de colonización a lugares más integrados a la vida 
nacional (cabeceras municipales) y concibió al sur del Tolima como una zona de importancia militar para la 
toma del poder dando lugar a un nuevo momento que va de los años de 1983 al 2002. Además, este hecho 
fue facilitado por la entrada de la amapola, la cual le permitió ofertar sus servicios de regulación y bienestar 
adquiridos en los ochenta en el sur colombiano con la coca; aspecto que contrastaba con la falta de experiencia 
de las autodefensas para regularla. Así, se inauguró el momento del Juzgado XXI (años 90), con el cual las FARC 
sistematizaron su regulación y configuraron un orden social de la guerra (Arjona, 2008).

De ahí que este período de reinado fariano no solo afectó el orden de las autodefensas y sus dominios territoriales, 
sino que terminó por desconectarlas definitivamente de las necesidades concretas de los locales. Ya que el 
arribo de la ayuda de la Casa Castaño (1997) hizo que las nuevas estructuras atendieran los interés nacionales 
y regionales de las AUC (protección a rutas del narcotráfico, a grandes propiedades de arroceros y ganaderos, 
cementeras, etc.) y no los de la localidad. En este sentido, no solo se produjo la desconexión referenciada, sino 
que también las formas y grados de violencia infringidos provocaron un rechazo en los pobladores. No en vano, 
como veremos varios de los entrevistados los designaron como unos verdaderos asesinos sin escrúpulos ni moral.

Así, llegamos al último momento (2003-2015), en el cual las FARC dejan de “reinar” en la esquina sur por cuenta 
de la estrategia contrainsurgente del poder central y sus programas sociales para quebrar el orden insurgente 
y proyectar la cara “amable” del Estado. Esta estrategia de integración y recuperación militar del territorio 
quebró el orden insurgente y afectó las relaciones entre civiles y guerrilla, por dos razones primordiales: (i) la 
radicalización de las FARC frente a los pobladores y (ii) los impactos que causó la guerra entre los civiles.

Respecto a la primera razón, las FARC endurecieron su posición (señalamientos, ajusticiamientos, desplazamientos 
forzados, etc.) y trasladaron el costo de la guerra sobre los locales (comerciantes, cafeteros y transportadores 
principalmente) al no poder extraer recursos en las partes más integradas del departamento. En cuanto a la 
segunda razón, la guerra sin cuartel que libró el Estado, esta vez adentrándose de verdad en el territorio, al darse 
de forma cotidiana enfrentamientos, restricciones a la movilidad de parte y parte, terminó afectando la vida 
cotidiana y la percepción que tenían locales de la presencia guerrillera en sus zonas.
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De acuerdo a lo descrito anteriormente fue posible identificar, por medio de las entrevistas y relatos de 
diferentes habitantes de la esquina sur, cuáles habían sido las afectaciones históricas del conflicto armado a la 
oferta educativa. A continuación se presentan estas principales afectaciones en tres categorías: las de mayor 
afectación para las y los estudiantes, aquellas que directamente influyeron en las y los docentes, y las relativas a 
la prestación del servicio educativo y sus condiciones materiales.

Respecto del estudiantado, el reclutamiento de menores, el desplazamiento de las familias a otros municipios 
del país, la vinculación de menores a economía ilegales en la época del auge amapolero, fueron los principales 
problemas que directamente afectaron su vida en general y su vinculación estudiantil en particular.

En cuanto a los docentes, en muchos casos se les impidió ejercer si no contaban con la aprobación del actor 
armado dominante, lo que condujo en ocasiones a su destierro o a su asesinato. Además, difícilmente podía 
contarse con docentes de calidad que desearan trabajar en la zona por su contexto violento; la asignación de 
docentes era interpretada como un castigo.

Sobre las condiciones educativas, la instalación de campos minados dificultó el desplazamiento de maestros y 
alumnos a las escuelas, asimismo, el uso de instituciones educativas como zonas campamentarias, principalmente 
por parte del ejército. Además, la precaria destinación de recursos de infraestructura, material pedagógico y 
docentes a las escuelas rurales, sumió en atraso y olvido estatal a la ruralidad, al creerse que destinar recursos a 
zonas de influencia guerrillera estaba beneficiando directamente a esta organización y no a la comunidad.

Por tanto, los desafíos y retos, en materia de orden público y oferta educativa, en tiempos de implementación del 
Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC, comienzan por desactivar la desconfianza entre Estado y 
comunidad, garantizando los derechos fundamentales de la educación, la seguridad y la vida digna. Para ello, es 
fundamental impedir la entrada de cultivos ilícitos, porque estos alteran las dinámicas organizativas, económicas 
y culturales, además de ser la puerta de entrada para grupos armados ilegales. Otro aspecto principal para la 
transformación del territorio es consolidar las agremiaciones y asociaciones cafeteras y campesinas de todo 
tipo, ya no bajo la coyuntura de la guerra, sino del desarrollo pacífico de la región.

Asimismo, es un desafío para el Estado ocupar el lugar de orden que garantizaba en ciertos contextos la presencia 
guerrillera respecto de la justicia en casos de robos, asaltos, justicia por mano propia, linderos, etc. La guerra, en 
zonas de alta conflictividad, crea certidumbres por el orden establecido, así sea de modo subversivo e ilegal; pero 
la transición a la paz trae lo contrario: inexistencia de las mismas reglas, del mismo actor, institucionalidad débil, 
desconocimiento del Estado más allá de su presencia militarista. Por ello, en tiempos urgentes de construcción 
de una nueva sociedad, este es el momento para constituir el reinado de los derechos humanos y ciudadanos, y 
en este orden social, la educación es el motor fundamental del cambio.
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2.2. Contexto socio-productivo 
Lectura a las dinámicas socio productivas de la esquina sur del Tolima

Mediante una lectura simple de las dinámicas productivas de los municipios que componen la esquina sur del 
Tolima (Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco) se pretende, inicialmente, brindar elementos que estimulen 
reflexiones sobre la relación entre la educación y el desarrollo económico en un territorio, suscitando 
cuestionamientos sobre la manera en que la educación que reciben las niñas, niños y jóvenes está asociada a las 
condiciones ambientales y sociales del territorio y, por ende, reflexionar sobre si esta brinda a los estudiantes 
las herramientas teóricas y prácticas suficientes para enfrentar la realidad de su entorno (Soler Roca, 2014). 
Además, se busca provocar a actores territoriales inscritos en sectores normalmente considerados ajenos -o 
distantes- a la educación a reflexionar sobre la función de ésta en cuanto a espacio de producción y reproducción 
de valores culturales y económicos de la sociedad en la cual éstos se encuentran diariamente y, por último, poner 
sobre la mesa información de los sectores que presentan mejores indicadores en la región y los retos que asoman 
de ejercicios prospectivos existentes a nivel regional y departamental para que en los espacios de planeación 
colectiva se desarrollen ejercicios conscientes que articulen acciones conjuntas en la búsqueda de una educación 
pertinente y de calidad. 

El departamento del Tolima ha jugado un papel protagónico en el desarrollo de la economía nacional, desde la 
Colonia se ha situado por excelencia como una ruta estratégica para el comercio debido a la ventaja que le da su 
localización en el centro occidente del país, siendo un paso obligado para capitales y mercancías provenientes 
de la región Pacífica y algunos departamentos del sur occidente y el norte del país hacía Bogotá. Además, se ha 
consolidado como una de las despensas agrícolas y pecuarias más importantes del país, al gozar en su amplia 
extensión de diversos climas propicios para cultivos de alta montaña y de climas cálidos, atravesado por las 
cordilleras Central y Oriental tiene suelos aptos para el cultivo del café, frijol y arracacha, así como zonas planas 
para la producción de arroz y maíz. El departamento cuenta, además, con una riqueza hídrica excepcional, 
caracterizada principalmente por la presencia del río Magdalena que atraviesa su extensión desde el sur al norte 
del departamento, alimentándose de los ríos que bajan de las montañas que bañan los cultivos desde las laderas 
hasta las planicies.

Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2016 el PIB del Tolima registró un crecimiento acumulado del 
19,6% que equivale en 2016 a un total de $11,096 (miles de millones). Al evaluar la tasa de crecimiento del PIB 
la economía departamental tuvo un crecimiento importante a partir del 2011 (3,3%) y alcanzó en 2013 una tasa 
del 5,0%, sustentada en buena medida por el incremento significativo de la producción de café que registró una 
variación del 45,1% y el impulso del sector de la construcción que llegó al 43,2%. Comparando con las cuentas 
nacionales mantuvo en los dos años siguientes una tendencia de crecimiento inferior (igual a la nacional), aunque 
con tasas muy inferiores como en 2015 que únicamente creció un 0,7%, y para el siguiente año el crecimiento 
fue mayor que el del nivel nacional debido a una recuperación del sector de construcción y un incremento del 
comercio. Así, al analizar las entidades territoriales que registran los mayores aportes a la economía nacional, 
el Tolima se ubica con una participación del 2,1% entre las diez economías más fuertes del país, superado por 
Bogotá (25,7%), Antioquia (13,9%), Valle (9,7), Santander (7,7%), Cundinamarca (5,3%), Atlántico (3,8%), Bolívar 
(3,7%) y Meta (3,2%) (DANE, 2016).

Algunas generalidades sobre el Tolima
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En contraste con los indicadores de crecimiento del PIB se presentan unas cifras no muy alentadoras en materia de 
pobreza: la incidencia de la pobreza monetaria alcanzó en 2017 el 27,9%, aunque comparado con años anteriores 
ha presentado una reducción significativa (45,1% en 2010), la pobreza monetaria extrema alcanzó el 7,5% (2017) 
del total de la población tolimense. Otro indicador significativo es el coeficiente de GINI¹ que indicó 0,485 para 
el Tolima comparado con el 0,508 a nivel nacional. Asimismo, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) para los cuatro municipios de la esquina Sur del Tolima arroja datos críticos. Según el DANE del total de la 
población (cabecera municipal y zona rural dispersa) en Ataco ha sido del 66,43%, Chaparral (47,65%), Planadas 
(60,17%) y Rioblanco (65,95%) (Becker, 2017).

Fuente: DANE – Elaboración: Cinep/PPP

Figura 6. Evolución PIB Real (Precios contantes) – Tolima 2010-2016

¹ El coeficiente de Gini es un indicador utilizado para medir la desigualdad que va entre 0 y 1. Mientras más cercano a 0, menos desigual; si es más cercano a 1, 
es más desigual el departamento o país en cuestión.
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Fuente: DANE – Elaboración: Cinep/PPP

Tabla 1. Necesidades Básicas Insatisfechas
NBI, por total, cabecera y rural disperso al 31 de diciembre de 2011

En cuanto a los sectores que presentan mayor crecimiento y que se han consolidado a lo largo del tiempo 
en el departamento del Tolima y la Esquina Sur del Tolima vale la pena analizar brevemente su composición 
y destacar algunos datos relevantes. Para el caso del Tolima la estructura del PIB² por grandes sectores de la 
economía demuestra que en el período comprendido entre 2010 a 2016 las actividades que presentaron los 
aportes más significativos a la economía departamental han sido en su orden: las actividades relacionadas con 
servicios sociales, comunales y personales³ que registraron el mayor aporte con un promedio interanual del 
20,6%; posteriormente, el sector de las actividades agrícolas, pecuarias y de silvicultura aportaron en 2016 un 
15,6% y se ha mantenido en promedio con un 14,9% siendo un sector históricamente fuerte en la región; En 
tercer lugar, se encuentra el sector financiero que ha crecido en los últimos tres años manteniendo un promedio 
interanual del 12%; el cuarto lugar, lo ocupa el sector comercio con un 11,9% para el 2016, en donde se insertan 
los establecimientos comerciales como tiendas de barrio, mini mercados y grandes superficies, almacenes de 
ropa y calzado, papelería, farmacias, entre otros; y, por último, se encuentra un aporte significativo del sector 
industrial (9,6% en promedio), sobre todo actividades de molinería, manufactura textil y metalúrgica (DANE, 
2016).

El Tolima por grandes sectores de la economía

² Para el análisis de la composición del PIB tanto Nacional como departamental se omite los aportes de la rama de servicios sociales, gasto público y fuerza pública.

³ Estas actividades se refieren a las relacionadas con la administración pública y defensa, educación privada y oficial en todos los niveles, servicios sociales, de salud y en 
general para mejorar la calidad de vida humana y el servicio doméstico.
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Fuente y elaboración: DANE – Dirección de cuentas nacionales.

Tabla 2. Valor agregado por grandes ramas.
Participación departamental PIB 2010 - 2016 Precios Constantes. Porcentajes
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El sector agropecuario: Pilar de la economía de la Esquina Sur 

Las actividades de producción agrícola y pecuaria son la punta de lanza de la economía departamental y subregional 
al presentar ventajas comparativas que hacen sobresalir al Tolima como una de las despensas agrícolas del país 
por excelencia. La geografía y la diversidad climática departamental posibilitan el desarrollo de cultivos de todo 
tipo, hecho que permite posicionarlo como el mayor productor del país en arroz de riego aportando el 47,37% a 
la producción total nacional, mango (29,5%) y arracacha (45,24%), el segundo lugar en producción de aguacate 
(18%) y maíz tecnificado (13,3%) y, el tercer lugar en producción cafetera (13%) (Agricultura, 2017).

El protagonismo del departamento en este sector se refleja en el aporte que hacen algunos municipios, en el caso 
de la subregión de la esquina sur son municipios con vocación altamente agropecuaria. Según el Censo Nacional 
Agropecuario el uso del suelo para actividades agropecuarias ocupa una buena porción de estos territorios. En 
Ataco esta actividad ocupa 78,349 hectáreas. En Chaparral dedican una porción más amplia (116,219 hectáreas) 
en relación con el total de su extensión territorial. Planadas (49,085 hectáreas) y Rioblanco (38,989 hectáreas) 
tienen una extensión menor debido a que son territorios más pequeños y que abarcan amplias zonas de páramos 
y parques naturales, en cuanto al registro de la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) en la región se registran 
687,362 en los cuatro municipios (DANE, 2014).

El café se posiciona como el producto insignia de la esquina sur del Tolima con unos registros históricos que han 
posicionado a la subregión como uno de los mayores productores del departamento y el país. En 2016, la producción 
total ubicó a Planadas con 13,450 toneladas como el mayor productor del departamento y la subregión, seguido de 
Ataco (10,120 toneladas), Chaparral (7,043 toneladas) y Rioblanco (5,696 toneladas). Otros cultivos producidos en 
la región y que tiene proyección a nivel nacional representando una oportunidad para la exportación son el cacao 
que tiene a Planadas en el primer lugar de producción con 15,550 toneladas anuales en 2016, seguido de Ataco 
(8,051 toneladas), Rioblanco (5,441 toneladas) y Chaparral (3,630 toneladas), y la caña panelera que también tiene 
unos registros importantes con el papel protagónico de Rioblanco que produce 7,400 toneladas y Chaparral con 
2,982 toneladas.

Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura – AgroNet

Figura 7. Producción de café. Esquina sur del Tolima (2010 - 2016)

En cuanto a la producción de especies animales el departamento del Tolima, se estructura en una gran medida por la 
amplia cantidad de zonas dedicadas a la ganadería bovina. Según el inventario pecuario presentado por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) el Tolima registró para el 2017 un total de 583,166 cabezas de ganado bovino 
dedicado a distintos tipos de producción (carne, leche o doble propósito) ubicadas en 17,220 fincas distribuidas en 
todo el departamento principalmente en Ibagué en donde se registran 36,900 cabezas, seguido del Guamo con 
28,929 y de Chaparral con unas 26,731 distribuidas en 870 predios dedicados a este tipo de ganadería.
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Las actividades comerciales y turísticas: un sector en crecimiento.

El tejido empresarial del departamento del Tolima ha crecido sustancialmente en los últimos años llamando la 
atención sobre las actividades y lugares en los cuales se han creado nuevas empresas y sobre sus características. 
Según el informe del tejido empresarial del departamento presentado por la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI), 
en el Tolima estaban registradas 39,596 empresas distribuidas en la jurisdicción de las seccionales de Honda que 
abarca una porción de la provincia del Norte del Tolima con 4,898 empresas registradas que equivalen al 12,4%. En 
la seccional Sur Oriente, la cual influye sobre el sur del Tolima y algunos municipios del Oriente con 10,052 empresas 
que corresponden al 25,4%. Por último la de Ibagué que concentra el 62,2% con 26,646 empresas (Cámara de 
Comercio de Ibagué, 2015). Las actividades que desarrollan estas empresas son en comercio y servicios (85%), 
industrial (12,5%) y agropecuario (2%) y por su capacidad se distribuyen entre microempresas (97%), medianas 
(2,45%) y grandes solo el 0,2%.

En cuanto a los municipios de la esquina sur, Chaparral es el que tiene el mayor crecimiento empresarial con un 
aporte al departamento del 2,73% ubicándolo entre los cinco municipios de mayor proyección. Este porcentaje 
equivale a un total de 1,080 empresas en 2015. Planadas registró en el mismo año 270 microempresas, Ataco 208 
y Rioblanco 184. En cuanto a las actividades turísticas aportan el 4,8% al total del crecimiento del sector en el 
período comprendido desde 2010 a 2016 y perfila en próximos años a convertirse en punta de lanza para regiones 
con una riqueza natural amplia que por dinámicas del conflicto armado eran de difícil acceso. Según estadísticas 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el departamento del Tolima ha presentado desde el 2013 
unas cifras prometedoras en este sector. Según el MinCIT, las visitas de extranjeros no residentes a alcanzado un 
crecimiento en los últimos cuatro años del 27%, asimismo, otro atractivo turístico han sido las visitas al sistema de 
Parque Nacionales Naturales que presentó una tasa de crecimiento promedio del 30% (MinCIT, 2017).

Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura – AgroNet

Figura 8. Cantidad de visitantes por actividad. Tolima (2013 - 2017)
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El sector financiero, un sector por desarrollar

En cuanto al desarrollo del sector financiero en la subregión vale la pena destacar que, si bien la presencia de 
establecimientos bancarios y los indicadores de inclusión en estos cuatro municipios son marginales, en los últimos 
años se han adelantado una serie de estrategias para ampliar la oferta financiera con créditos a los habitantes de la 
región. Chaparral se sitúa como el centro del comercio y actividades logísticas de la región, hoy en día cuenta con 
cerca de   entidades bancarias privadas y una sucursal del Banco Agrario. En los otros tres municipios únicamente 
cuentan con una sola sucursal de esta entidad pública, aunque, Rioblanco es el único que tiene presencia de una 
sede en su cabecera municipal y otra en el corregimiento de Herrera. Además, la figura de los corresponsales 
bancarios solventa la ausencia de sedes de estas entidades, en Ataco habían 26, en Planadas 61 y en Rioblanco 16 
(Cano, Cuadros, & Estrada, 2017).
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3. DIAGNÓSTICO EDUCATIVO
3.1. Introducción

El derecho a la educación se encuentra consagrado en los tres principales referentes normativos del ámbito de 
las Naciones Unidas. El primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 26), establece que: 
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos (…)”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18.4), consagra el derecho a la 
educación asociado al derecho a la libertad, en virtud del cual los Estados deben respetar la libertad de los padres 
o tutores legales para elegir el modelo de educación que esté acorde con sus convicciones.

Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el que mejor 
consagra la naturaleza social del derecho a la educación, a partir de las siguientes cuatro características 
interrelacionadas:

1. Asequibilidad/disponibilidad:
Hace referencia a la existencia de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente. Incluye 
también las condiciones para que las instituciones y programas funcionen; por ejemplo, edificios, instalaciones 
sanitarias, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc. Algunos 
necesitarán, además, bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.

2. Accesibilidad:
Implica que las instituciones y los programas de enseñanza sean accesibles para todos, sin ningún tipo de 
discriminación. La accesibilidad consta de tres dimensiones:
i. No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables. No 
debe haber discriminación por ningún motivo.

ii. Accesibilidad material. La educación debe ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de 
acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a 
programas de educación a distancia).

iii. Accesibilidad económica. La educación debe estar al alcance de todos. Específicamente la enseñanza primaria 
debe ser gratuita para todos, y la secundaria y superior debe volverse gratuita gradualmente.

3. Aceptabilidad/calidad:
Hace referencia a que los programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser aceptables, es decir, 
pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad para los estudiantes y padres.

4. Adaptabilidad/permanencia:
La educación debe tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades 
en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

⁴ Las fuentes de información y de procesamiento de datos fueron: Pontificia Universidad Javeriana Cali, Centro de evaluación de la Universidad de los Andes, Secretaría 
de Educación del Tolima, el equipo de coordinación de Educapaz y el Centro de investigación y Educación Popular – Cinep/PPP.

⁴
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Figura 9. Mapa político de Chaparral.
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Tabla 3. Institución Educativa La Risalda

3.2. Oferta Educativa

Nomenclatura

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP
*UAZ: Vehículo estilo campero

0T: Transición.
1BP: Primero de de básica primaria
2BP: Segundo de de básica primaria
3BP: Tercero de de básica primaria
4BP: Cuarto de de básica primaria
5BP: Quinto de de básica primaria

6BS: Sexto de básica secundaria
7BS: Séptimo de básica secundaria
8BS: Octavo de básica secundaria
9BS: Noveno de básica secundaria
10EM: Decimo de educación media
11EM: Once de educación media

C3: Ciclo 3 Adultos.
C4: Ciclo 4 Adultos.
C5: Ciclo 5 Adultos.
C6: Ciclo 6 Adultos.

* Cuando aparecen únicamente los grados finales de cada nivel educativo, ejemplo: 0T – 5P – 9S – 11M (sean todos o uno solo), significa que se tiene registro de niños 
matriculados en todos los grados del nivel educativo correspondiente; de lo contrario, cuando no se tiene registro de matrícula en todos los grados que comprende cada 
ciclo, aparecerán solo los grados que registran, ejemplo: 0T – 1P – 3P – 5P.
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Tabla 4. Institución Educativa Lagunilla

Tabla 5. Institución Educativa Manuel Murillo Toro
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Tabla 6. Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Tabla 7. Institución Educativa Simón Bolívar
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Tabla 8. Institución Educativa Técnica Álvaro Molina
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Tabla 9. Institución Educativa Técnica Camacho Angarita



PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL / CHAPARRAL 47

Tabla 10. Institución Educativa Técnica Medalla Milagrosa

Tabla 11. Institución Educativa Técnica Soledad Medina
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3.3. Cobertura

Matrícula
Matrícula general, pertenecientes a alguna etnia y estudiantes con discapacidad.

La siguiente tabla presenta el número de estudiantes matriculados en el municipio de Chaparral, desagregados 
en: estudiantes que pertenecen a alguna etnia, estudiantes con algún tipo de discapacidad. De igual manera, la 
tabla muestra la cifra de la población en edad escolar y el total de la población. 

Tasa de Cobertura Bruta

La tasa de cobertura bruta es “[…] la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza 
específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar 
dicho nivel”⁵. Existen casos en donde la tasa de cobertura supera el 100%, la razón de ocurrencia de esto es 
cuando la mayoría o toda la población en edad escolar está dentro del sistema educativo y, adicionalmente, hay 
un grupo de estudiantes en extra edad.⁶

Fuente: Secretaria de Educación y Cultura; DANE.

Tabla 12. Matriculados pertenecientes a una etnia o con discapacidad y datos de población (2016)

(*) Corte SIMAT abril 2017 - Subdirección de Acceso MEN. La información 2007-2016 se considera definitiva
/ 2012 a 2016 Cifras Matrícula Consolidada

Tabla 13. Tasa de cobertura bruta

⁵ http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html. Se calcula del siguiente modo:

                                                                                        
                                                                                          donde i corresponde a las etapas. Por ejemplo:

⁶ http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
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En el 2017, cabe destacar la distancia entre la cobertura bruta en Secundaria y en Media que es de un poco más del 
25% ¿A qué se debe esta diferencia?. Hasta ahora en las fuentes de las que se ha alimentado este diagnóstico, no 
hay razones claras y contundentes para afirmar cuáles dinámicas del territorio, del sistema educativo o familiar 
generan estos altísimos niveles de deserción. Sin embargo, es posible arriesgar tres hipótesis con base en los 
aprendizajes de las sesiones de las Mesas Educativas Municipales:

A modo de ejemplo, puede decirse que el año 2016, la tasa de cobertura bruta en el nivel de secundaria es de un 
104,92%, lo que quiere decir que el total o la mayoría de la población de la edad correspondiente (12 a 15 años) 
está matriculada en el nivel. 

Para el año 2017, la tasa de cobertura bruta se construye con los siguientes datos:

Hipótesis 1: Las instituciones educativas en las zonas rurales dada la precariedad de la presencia del Estado, no 
tienen los recursos en infraestructura educativa, docentes y recursos didácticos para brindar la educación media a 
los y las jóvenes que en su institución terminan secundaria.

Hipótesis 2: La moratoria social de las familias de las zonas rurales es mínima dada la necesidad de mano de 
obra en las actividades agrícolas y en la búsqueda de sostenibilidad económica, así que al terminar la educación 
secundaria los y las jóvenes se ven compelidos a ingresar al campo laboral y a dejar sus estudios.

Hipótesis 3: Dado que un importante número de familias rurales obtienen su sustento económico de las cosechas 
de café, cacao y otros productos agrícolas, su estancia en un lugar concreto depende del tiempo de cosecha. 
Esto conlleva a que sus hijos e hijas estén cambiando de escuela según el movimiento de la familia por la región. 
Consecuencia de esto es que al finalizar la educación básica muchos de estos jóvenes están en extraedad y pierden 
el interés por cursar la educación media.

Fuente: MEN. Elaboró Cinep/PPP.

Tabla 14. Tasa de cobertura 2017
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Tasa de aprobación

La tasa de aprobación hace referencia a “[…] los estudiantes que durante el año escolar, cumplen con los 
requisitos académicos y aspiran a ingresar al grado siguiente, como proporción de los alumnos matriculados 
durante el año lectivo”⁷. El resto de los estudiantes desertan o reprueban.

⁷ http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html

⁸ http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html

Fuente: MEN.

Tabla 15. Tasa de aprobación

(*) Corte SIMAT 29 Febrero 2016 - Subdirección de Acceso MEN. La información 2007 - 2015 se considera definitiva / 2012 a 
2015 Cifras Matrícula Consolidada. Cálculo: Centro de Evaluación Uniandes.

Tabla 16. Extraedad

“La extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, 
por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado. Lo anterior, teniendo como base 
que la Ley General de Educación ha planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, de 
transición a noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años 
de edad. Por ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si tiene entre 10 o 
más años, es un estudiante en extraedad.”⁸

A partir de esta información puede decirse, por ejemplo, que el año 2016 el 1,3% de los estudiantes de transición, 
el 9,2% de los estudiantes de primaria, el 12,1% de los estudiantes de secundaria y el 5,6% de los estudiantes de 
media tienen dos o tres años más que la edad promedio de la etapa.
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Primera Infancia
Programas de Atención de educación inicial del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF).

La tabla a continuación presenta el número y porcentaje de niños y niñas (0-5 años) en programas de educación 
inicial en el marco de la atención integral.

Fuente: ICBF. Cálculos: Centro de Evaluación Uniandes.

Tabla 17. Atención programas de educación inicial del ICBF

Oferta y Acceso a Educación Superior

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), el Tolima ha avanzado en cobertura desde 2010 en donde la atención era del 25,6% hasta 
alcanzar el 40,3% en 2017 (Ver Figura 12). Sin embargo, aún resulta insuficiente teniendo en cuenta que no se 
atiende a más de la mitad de la población y que buena parte de la cobertura se concentra en las zonas urbanas.

Fuente: SNIES – Ministerio de Educación Nacional. Informes departamentales de Educación Superior. Tolima.

Figura 10. Tasa de cobertura bruta en Educación Superior. 
Nacional – Tolima (2010 – 2017)
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La tasa de tránsito indica el porcentaje de estudiantes que acceden a algún nivel de formación en educación 
superior al año siguiente de haber culminado sus estudios de educación media (grado. once), en este caso 
en el Tolima de 14.636 estudiantes en grado once en el 2015 solo el 43,6% accedió a algún programa de 
educación superior.

Fuente: SNIES – Ministerio de Educación Nacional. 
Informes departamentales de Educación Superior. Tolima

Fuente: SNIES - MEN. Informes departamentales de educación superior.

Tabla 18. Tasa de tránsito o Educación Superior Nacional – Tolima (2016)

Tabla 19. Reporte de matrícula por municipios. Esquina sur Tolima (2010-2017)

En cuanto a los municipios de la esquina sur del Tolima, el MEN registra un histórico de matrícula en 2017 de 1.083 
estudiantes, en donde Chaparral concentra la mayor cantidad de personas matriculadas con 1.023, seguido de 
Rioblanco con 38 y Planadas con 22 estudiantes. Al revisar la Tabla 16 se evidencia que para el caso de Planadas 
y Rioblanco la matricula ha disminuido sustancialmente desde el 2010, en Ataco, por otro lado, desde el 2015 no 
se registran estudiantes matriculados.
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Fuente: SNIES - MEN. Instituciones de Educación Superior Aprobadas.

Tabla 20. Instituciones de Educación Superior registradas en el Tolima

Según el SNIES se registran seis (6) instituciones de educación superior que tienen como domicilio o – casa matriz, 
por decirlo de alguna manera- al Tolima. La Universidad del Tolima (UT), el Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional (ITFIP) y el conservatorio del Tolima son las únicas del sector público, y de estas, únicamente 
la Universidad del Tolima tiene cobertura departamental.
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Con relación a la esquina sur del Tolima, se encuentran cinco (5) instituciones de educación superior que ofertan 
programas universitarios, tecnológicos y técnicos profesionales bajo las modalidades presenciales y a distancia 
(tradicional). De carácter oficial la Universidad del Tolima ofrece nueve (9) programas a través del CERES⁹ “Darío 
Echandía Olaya” cuya sede principal es en Chaparral y tiene satélites en Rioblanco (IE General Santander) y en 
Planadas (IE Santo Domingo Savio). El ITFIP ofrece un (1) programa tecnológico, así como la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP); y del sector privado, la Universidad Minuto de Dios y la Corporación Unificada 
Nacional (CUN) que ofrecen programas a distancia tradicional y virtual en el marco de convenios con algunas 
empresas de la región.

⁹ Los Centros Regionales de Educación Superior – CERES- han sido una estrategia del Ministerio de Educación creadas desde el 2003 con el objetivo de descentralizar la 
oferta en educación superior y aumentar la cobertura ofertando programas pertinentes en las regiones en las que se instalan.

Fuente: SNIES/ MEN - No incluye SENA

Tabla 21. Instituciones de Educación Superior con presencia en la esquina sur del Tolima
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Fuente: UT, ITFIP, ESAP.

Tabla 22. Programas de Educación superior ofertados en la región.

De otro lado, el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- recepciona una parte de la demanda que emerge 
de las instituciones educativas en la región a través de una amplia oferta de cursos especiales y programas 
técnicos dictados en las IE en el marco de la articulación con la educación media o mediante cursos de formación 
complementaria. La regional Tolima dirige la atención a los estudiantes a través de tres centros de formación: 
Agropecuario (“La granja”) localizado en el Espinal, Comercio y servicios e Industria y construcción ubicados en 
Ibagué. A cierre de 2017 se ofrecían cuatro (4) programas técnicos en Ataco, doce (12) en Chaparral, siete (7) en 
Planadas y cuatro (4) Rioblanco.

En el caso de los programas ofertados en la región (Ver Tabla 18), la Universidad del Tolima ofrece cinco (5) 
programas profesional/universitarios (4 en Chaparral y 1 en Rioblanco) bajo la modalidad a distancia tradicional 
inscritos en dos áreas del conocimiento: Ciencias de la educación y economía, administración, contaduría 
y afines, también la ESAP oferta un (1) programa universitario titulado “Administración pública territorial” a 
distancia con capacidad para recibir 30 personas semestralmente. Los programas de carácter tecnológicos son 
seis, (5) ofertados por la UT y el ITFIP, de los cuales cuatro se ofrecen en Chaparral (UT ofrece 3 e ITFIP 1) y uno 
en Planadas ofertado por la UT.
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FUENTE: SENA 2017 – Elaboró Cinep/PPP.

Tabla 23. Oferta de Programas Técnicos Ofertados por el SENA

Otro punto a tener en cuenta son las respectivas áreas del conocimiento en las cuales se inscriben los 
programas de educación superior que se ofertan en la región ya que pueden indicar la pertinencia de los mismos 
contrastando, por ejemplo, con información sobre la vocación productiva del territorio y los intereses de los 
estudiantes, gremios e institucionalidad. Así pues, en el caso de los programas ofertados por el SENA la mayoría 
pertenecen a las áreas afines a la producción agrícola y pecuaria y al sector administrativo, de otro lado, los 
programas universitarios, profesionales y tecnológicos pertenecen en su mayoría a las ciencias de la educación, 
la administración, contaduría y afines.



PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL / CHAPARRAL 57

Figura 11. Oferta de la Educación Superior

Figura 12. Formación complementaria SENA (2017)

Fuente: SENA 2017 – Elaboró Cinep/ppp.

El SENA a través de programas de formación complementaria cubre la demanda de jóvenes, jóvenes adultos 
y adultos de distintos rangos de edad en la región. Chaparral tiene la demanda más alta de programas con 60, 
seguido de Planadas con 48, Ataco con 35 y Rioblanco con 16.
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Figura 13. Instituciones Educativas articuladas con el SENA. Ataco – Matrícula 2017.

Tabla 24. Nivel de escolaridad por sexo

Fuente: SENA – Elaboró: Coordinación Educapaz.

Fuente: Censo 2005 – DANE
Cálculos: Centro de Evaluación Uniandes

Nivel de escolaridad y alfabetización
Nivel de Escolaridad

La información que se expone a continuación hace referencia al nivel de escolaridad de la población mayor a 18 años, 
separados por adultos jóvenes y adultos. Luego, por ejemplo, un 43,6% de los hombres entre 18 y 24 años tiene un 
nivel de escolaridad de básica primaria, mientras que en las mujeres este porcentaje llega a 35,1%.

INSTITUCIONES ARTICULADAS CON EL SENA

En la siguiente figura se registran las Instituciones Educativas del municipio que para el año 2017 se encontraban 
articuladas con programas técnicos del SENA regional Tolima:
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Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos

La tasa de alfabetización se define como el porcentaje de la población mayor a 15 años que sabe leer y escribir. A 
continuación, se presenta el indicador a partir de los resultados del Censo del 2005. La información se desagrega 
entre hombres y mujeres, así como para la población de adultos (personas mayores a 25 años), jóvenes (personas 
entre los 15 a 24 años) y finalmente la unión de los dos grupos.

3.4. Situación actual de los docentes

Relación docente por estudiantes en cada institución educativa

Según el Decreto 3020 del Ministerio de Educación Nacional artículo 11, el número promedio de alumnos 
por docente es diferenciado dependiendo de la zona, para la zona urbana debe haber 1 profesor por cada 32 
estudiantes, y en la zona rural por cada profesor se debe atender 22 alumnos.

Es de destacar que esta norma no puede, ni debe ser aplicada en contextos rurales, ni rurales dispersos sin el 
conocimiento del entorno geográfico en el que se encuentran las sedes educativas. Tampoco es posible realizar 
el promedio haciendo la sumatoria de los estudiantes de las sedes de una misma institución sin distinguir 
dificultades concretas de aprendizaje o presencia de estudiantes con discapacidad. Por esto, decidimos no 
calcular el promedio porque puede llevar a equívocos.

Tabla 25. Tasa de alfabetización

Fuente: Censo 2005 – DANE. Cálculos: Centro de Evaluación Uniandes.

Tabla 26 Estudiantes y docentes por Institución Educativa - Chaparral

Fuente: Profesores y Estudiantes fuente SIMAT. Elaboró Cinep/PPP.
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Tabla 27 . Nivel de Formación por IE - Chaparral

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura de Tolima. Elaboró Cinep/PPP.

Nivel de Formación Docente

En el caso de Chaparral encontramos que el 44% de los profesores son licenciados, el 71% están contratados en 
propiedad y el 62% se encuentra en el escalafón docente¹⁰ 1278¹¹.

¹⁰ El Escalafón Docente es un sistema de Clasificación que se basa en la premisa de que los educadores crecen profesionalmente de forma constante como resultado de 
su experiencia y de su formación, lo que implica que van adquiriendo nuevas competencias y desarrollando aquellas con las que ingresaron al servicio educativo
oficial. También es posible decir que cada docente o dierctivo docente sigue su propia ruta en el Escalafón, según la forma en que combine su experiencia en el servicio 
educativo ficial, con su formación profesional. En Colombia hay dos estatutos docentes, uno dado por el Decreto 2277 de 1979 y otro por el 1278 de 2002. Cada uno de 
estos estatutos tiene un escalafón, en donde se establecen requisitos y pasos a seguir para la inscripción y ascenso en el mismo.

¹¹ Tanto el decreto 1278 de 2002 como el decreto 2277 de 1979 establecen requisitos y pasos a seguir para la inscripción y ascenso en el escalafón docente. 
El decreto 2277 ampara a los docentes y directivos docentes que ingresaron a la carrera administrativa de 1979 a 2002 y el decreto 1278 a quienes ingresaron 
desde el 2002 a la fecha.

Figura 14. Porcentaje del nivel de formación de profesores Chaparral

Fuente: SIMAT – Secretaría de educación y cultura –Elaboró Cinep/PPP
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Tabla 28. Tipo de Vacante por Institución Educativa - Chaparral

Fuente: SIMAT – Secretaría de educación y cultura –Elaboró Cinep/PPP

Tipo de Vinculación

Figura 15. Tipo de Vinculación de los Docentes - Ataco

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura – Elaboró Cinep/PPP.
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Figura 16. Estatuto en el que se encuentra el docente - Ataco

Fuente: SIMAT – Secretaría de educación –Elaboró Cinep/PPP.

Tabla 29. Régimen en que se encuentra el docente:

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura – Elaboró Cinep/PPP.
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3.5. Currículo y entorno

Pruebas Saber

Para identificar los niños/jóvenes que logran niveles mínimos de competencia, se recopilaron los resultados de 
pruebas SABER aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Los niveles 
de competencia se definen con los niveles de desempeño, los cuales son las “competencias de los estudiantes 
respecto a lo que saben y no saben hacer en cada área y grado evaluado”.¹²

Las figuras a continuación muestran la distribución de los niveles de desempeño de cada una de las áreas 
disciplinares en cada grado evaluadas comparando los resultados año a año, entre zonas rurales y urbanas, así 
como entre Colombia y el municipio. El nivel de desempeño esperado es el nivel satisfactorio, de manera quienes 
se ubiquen en nivel insuficiente y mínimo no logran el nivel de desempeño esperado en el área según su grado.

Por ejemplo, la siguiente figura expone que en el año 2016, el sector rural de Chaparral perteneciente al grado 
tercero, un 37% de estudiantes obtuvo un nivel de desempeño insuficiente, un 30% un nivel de desempeño 
mínimo, un 21% un nivel satisfactorio y un 12% un nivel avanzado. Esto puede compararse con los resultados de 
Colombia en la parte inferior de la figura.

¹² ICFES, 2015, pág. 75.

Figura 17. Resultados Saber Lenguaje grado tercero

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes
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Figura 18. Resultados Saber Lenguaje grado quinto 

Figura 19. Resultados Saber Lenguaje grado noveno

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes
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Figura 20. Resultados Saber Matemáticas grado tercero

Figura 21. Resultados Saber Matemáticas grado quinto

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes
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Figura 22. Resultados Saber Matemáticas grado noveno

Figura 23. Resultados Saber Ciencias Naturales grado quinto

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes
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Figura 24. Resultados Saber Ciencias Naturales grado noveno

Figura 25. Resultados Saber Pensamiento Ciudadano grado quinto

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes
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Figura 26. Resultados Saber Pensamiento Ciudadano grado noveno

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes

Los resultados en lenguaje para los grados en cuestión indican un desempeño mayoritariamente mínimo o 
insuficiente, tanto para la zona urbana como rural de Chaparral, municipio que presenta, en términos generales 
peores resultados que el país en esta área. No pueden sacarse conclusiones apresuradas sin un análisis que 
considere la multiplicidad de factores que puede afectar en estos rendimientos. A pesar de ello, es clave proponer 
medidas que ayuden a subsanar estos resultados.

Por otro lado, se puede observar que los resultados en matemáticas son consistentemente mejores en el 
grado tercero. Sin embargo, se observa un empeoramiento consistente en los resultados en el grado quinto y 
noveno, asunto que se le debe prestar atención, con las mismas consideraciones que se explicaron en el párrafo 
precedente. Los resultados en ciencias naturales y competencias ciudadanas presentan mejores niveles de 
desempeño. Sin embargo, resulta un desafío importante pasar de una mayoría que está en niveles mínimos al 
nivel satisfactorio o avanzado.
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Relación entre los estudiantes evaluados y los matriculados

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de estudiantes del municipio a quienes se les ha aplicado las 
pruebas desde el año 2012 al 2016, en cada uno de los grados evaluados en las pruebas Saber 3°, 5° y 9°. 

Resultados por área de las pruebas Saber 11

A continuación, se presentan los resultados de los niveles de desempeño en las pruebas Saber 11. Estos datos 
solo están disponibles desde el año 2016, por tanto, no se cuenta con datos históricos. El nivel de desempeño 
esperado es el nivel 3, de manera que quienes se ubiquen en el nivel 1 y 2 no logran el nivel de desempeño 
esperado en el área.

Tabla 30. Relación evaluados pruebas Saber/matrícula

(**) Corte SIMAT 29 febrero 2016 - Subdirección de Acceso MEN. 
La información 2007 - 2015 se considera definitiva / 2012 a 2015 Cifras Matrícula Consolidada

Cálculos: Centro de Evaluación Uniandes

Tabla 31. Niveles de desempeño Saber 11

Fuente: ICFES (2016) –Centro de Evaluación Uniandes.

Esta tabla indica, por ejemplo, que en lectura crítica un 60% logra el desempeño esperado en Colombia (50% en 
nivel 3 y 10% en nivel 4), mientras que, en oficiales rurales sólo logran el desempeño esperado un 27%.
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Programas Pedagógicos Transversales

El gobierno nacional ha implementado una serie de políticas desde el Ministerio de Educación con el fin de 
garantizar proyectos que sean transversales a los contenidos educativos ya establecidos desde el MEN. Una de 
esas políticas es el Programa de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía (PECCS). Desde la 
Secretaria de Educación del Tolima se ha venido capacitando a los profesores de las 203 Instituciones Educativas 
en estos contenidos.

El propósito de esta política es “contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos 
pedagógicos de educación para la sexualidad, con enfoque de construcción de ciudadanías y ejercicio de los 
derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.”¹³

De igual manera, el gobierno nacional dispone de programas de educación con énfasis en Derechos Humanos, 
con el fin de que estos sean la base para la “construcción de sociedades democráticas y culturas pacíficas.” ¹⁴ Por 
otro lado, dentro del componente de Desarrollo Sostenible, los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, diseñaron los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), para que de esta manera los 
estudiantes analicen y comprendan los problemas ambientales, ya sean regionales o nacionales, para que a 
partir de allí se formulen proyectos que le den solución a estos.

Por último, la estrategia Promoción de Estilos de Vida Saludables (EVS), consiste en una alianza público- privada, 
que busca “el fortalecimiento de las capacidades de niñas, niños en alimentación saludable, actividad física y 
prácticas de higiene.”¹⁵

¹³ Colombia Aprende, n.d.

¹⁴ MEN, n.d.

Tabla 32. Instituciones Educativas con programas pedagógicos transversales

Fuente: Secretaria de Educación y Cultura – Elaboró Cinep/PPP.
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Entorno

En cuanto a la caracterización de las sedes educativas, por lo general se le da una mayor relevancia a la 
infraestructura y no a los entornos educativos. Por ello es de destacar que dentro de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) se contemplen ambos aspectos.

El gobierno nacional a través del MEN ha venido emprendiendo la Ley 1620, la cual crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, con el fin de poner en marcha una ruta de atención en casos 
de violencia. Con esta ley se crean “mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia 
ante las autoridades competentes.”¹⁴ A partir de la sentencia T- 478 de 2015, o más conocida como la Ley Sergio 
Urrego, se ordena conformar el Comité de Convivencia Escolar y asimismo verificar que los comités municipales, 
departamentales y distritales estén funcionando; desarrollar y poner en práctica un Sistema de Información 
Unificada; establecer una Ruta de Atención Integral para la convivencia junto con sus protocolos; implementar 
en el caso de que no se haya hecho los programas de competencias ciudadanas, educación para el ejercicio 
de los Derecho Humanos, en particular el derecho a la identidad sexual e incorporarlos de manera expresa en 
los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de todos los colegios del país y, por último, la revisión extensiva 
e integral de todos los manuales de convivencia, para determinar que los mismos sean respetuosos de la 
orientación sexual y la identidad de género.

Según lo anterior, se crea una clasificación de situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
DD.HH. y los DHSR.

- Situaciones de Tipo I: conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o la salud.

- Situaciones de Tipo II: situaciones de agresión escolar, acoso escolar o ciberacoso. No revisten las características 
de la comisión de un delito y cumplan con al menos una de estas características:

a. Se presentan de manera repetitiva o sistemática.

b. Causan daños al cuerpo o la salud sin generar incapacidad alguna.

- Situaciones Tipo III: situaciones de agresión escolar que sean  constitutivas de presuntos delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual, referidos en el título IV del libro 11 de la Ley 599 de 2000 o de cualquier 
otro delito establecido en la ley penal colombiana.

La Secretaria de Educación del Tolima cuenta con el Sistema de Información de Gobiernos Escolares (SISGOB), 
con el cual hace seguimiento a las situaciones que afectan la convivencia dentro de las I.E. Por otro lado, de acuerdo 
con la normatividad vigente la Secretaria de Educación ha revisado 112 de los 113 manuales de convivencia.

Casos atendidos dentro del protocolo:
El municipio de Rioblanco reporta un caso de tipo II, con corte a 10 de octubre de 2017. Su Comité Municipal de 
Convivencia se encuentra en este momento funcionando.

¹³ Colombia Aprende, n.d.

¹⁴ MEN, 2013
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¹⁷ Datos tomados del Informe Preliminar “MEJOREMOS JUNTOS LAS ESCUELAS - Ruralidad Sur del Tolima - ATACO, PLANADAS, RIOBLANCO Y CHAPARRAL” del 
15 de octubre de 2018, elaborado por el Programa Nacional de Educación para la Paz – EDUCAPAZ-.

Casos Atendidos dentro del Protocolo
El municipio de Ataco reporta: 1 caso, de tipo I, con corte a 10 de octubre de 2017. Su Comité Municipal de 
Convivencia se encuentra en este momento inactivo.

3.6. Infraestructura educativa¹⁷

Una de las principales problemáticas que enfrenta la educación rural en la esquina sur del Sur del Tolima es la 
imposibilidad por parte del Estado de invertir en el mejoramiento de la infraestructura de las sedes educativas 
porque muchos de los predios donde estas se encuentran ubicadas no son propiedad de la administración 
municipal o departamental.
Así pues, la ausencia de legalización de predios educativos constituye una barrera típica de acceso a educación 
digna y de calidad, y genera grandes brechas entre las sedes con predios formalizados y aquellas que no. En 
efecto, de acuerdo con datos aportados por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART)/USAID, de un 
total de 486 predios donde se ubican sedes de las Instituciones Educativas de Ataco, Chaparral, Planadas y 
Rioblanco, sólo el 30% (que corresponde a 144 predios) de los predios de sedes educativas oficiales pertenecen 
a las entidades territoriales (Alcaldía y Gobernación), lo que implica que sólo en estas sedes el Estado puede 
gestionar inversión.

La propiedad de los predios donde se ubican las sedes educativas en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas 
y Rioblanco está distribuida de la siguiente manera:

Figura 27. Distribución de la propiedad de los predios educativos en Ataco, 
Chaparral, Planadas y Rioblanco

Fuente: Cinep/PPP con datos de la ART/USAID (2017)
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Para el caso de Ataco, de un total de 103 predios educativos identificados por la ART/USAID en el municipio, 52 de 
ellos (que corresponden al 50% del total) pertenecen a las Juntas de Acción Comunal; 3 predios son propiedad de 
personas naturales; 3 de las Instituciones Educativas; 2 predios son propiedad de la comunidad y hay 30 predios 
de los cuales no se cuenta con información.

Solamente el 13% de los predios donde están ubicadas las sedes de las Instituciones Educativas son propiedad 
de las entidades territoriales (Alcaldía y Gobernación). La propiedad de los predios donde se ubican las sedes 
educativas en el municipio de Ataco está distribuida de la siguiente manera:

Figura 28. Distribución de la propiedad de los predios educativos en Chaparral

Fuente: Cinep/PPP con datos de la ART/USAID (2017)
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Figura 29. Estado de los procesos de legalización predial

Fuentes: Agencia Nacional de Tierras; USAID; Gobernación; Sec. Educación del Tolima

Ahora bien, la ART/USAID ha venido adelantando procesos de formalización de la propiedad de algunos de 
los predios donde se encuentran las sedes educativas. El estado de los procesos se puede visualizar en la 
siguiente gráfica:

A continuación se presentan algunos datos generales sobre la infraestructura educativa de los cuatro municipios:

- 1.486.621 m² de área de lotes

- 207.425 m² de área construída

- 1.204 aulas de clase

- 1.528 unidades sanitarias

El municipio de Chaparral es el que cuenta con áreas mayores de predios, lo que no se compadece necesariamente 
con áreas construidas. Planadas es el municipio donde las áreas construidas son menores.
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Figura 30. Áreas de predios y áreas construidas

Fuentes: Agencia Nacional de Tierras; USAID; Gobernación; Sec. Educación del Tolima.

En cuanto al número de alumnos por aula, se encuentra que Planadas tiene la mayor cantidad de alumnos por 
aula, seguido por Rioblanco, Ataco y finalmente Chaparral.

Figura 31. Alumnos por aula
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Figura 32. ¿Cuenta con cocina, comedor o tienda?

En cuanto a las condiciones de infraestructura de las sedes de los cuatro municipios, la mayoría de las sedes 
(61%) cuenta únicamente con cocina y comedor, y el 6% de las sedes no cuenta con ninguna de estas facilidades.

Fuentes: Agencia Nacional de Tierras; USAID; Gobernación; Sec. Educación del Tolima

En cuanto a los espacios deportivos, casi la mitad de la totalidad de las sedes de los cuatro municipios (49%) cuentan 
con estos espacios. No obstante, muchos de estos espacios deportivos se encuentran en pésimas condiciones (p. ej. 
ausencia de gradas, techados). El 37% de las sedes no cuentan con este tipo de espacios.

Figura 33. ¿Cuentan con espacio deportivo?

Fuentes: Agencia Nacional de Tierras; USAID; Gobernación; Sec. Educación del Tolima

¹⁸ Las convenciones responden a las siguientes preguntas: “1. ¿La sede cuenta con cocina?; 2- ¿La sede cuenta con comedor?; 3. ¿La sede cuenta con tienda? A lo cual, 
los entrevistados respondía SI/NO a cada una de las preguntas.
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Figura 34. ¿Cuentan con electrificación?

En cuanto a la electrificación, no se encontraron datos para el municipio de Planadas. Por su parte, en Chaparral, 
casi la totalidad de las sedes (159) cuentan con electrificación. En Ataco y Rioblanco, aproximadamente una 
tercera parte de las sedes no cuenta con este servicio básico.
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4. PROBLEMAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A continuación, se presentan los problemas, sueños, estrategias y acciones estratégicas que resultaron de los 
ejercicios participativos de formulación y validación del PEM, así como algunos elementos metodológicos que 
orientaron estos ejercicios. Así pues, las ideas fuerza que orientaron los ejercicios fueron las siguientes:

a. El derecho a la educación

Tal y como lo plantean Murcia, L. & Uprimny R. & Garavito, C. (2012), la expresión “derecho a la educación” tiene 
tres acepciones. La primera hace referencia al derecho a la educación en sentido literal, es decir, acceso pleno al 
servicio de educación. La segunda está asociada a los “derechos en la educación”, que abarca todos los derechos 
que
deben ser respetados dentro de los procesos educativos (p.ej. derecho al libre desarrollo de la personalidad).

Finalmente, la tercera acepción entiende la educación como medio para el disfrute de otros derechos (p. ej. 
la realización de una ciudadanía más plena, el libre desarrollo de la personalidad o el mejoramiento de las 
capacidades productivas que permitiría además mejorar los niveles de ingreso, entre otros)¹⁹.

Estas tres acepciones han sido transversales en la reflexión sobre los problemas, sueños, estrategias y acciones 
estratégicas del PEM que se presentan en este apartado.

b. Enfoque territorial y desarrollo rural

La territorialidad es entendida como la ocupación creativa y significativa del territorio para la sustentabilidad de 
la vida. Desde esta perspectiva, el enfoque territorial en la formulación de un Plan Educativo Municipal (PEM) 
implica incluir en el análisis el conjunto completo de relaciones entre actores dentro de un espacio geográfico, 
que son de carácter cultural, económico, simbólico y de poder.

Por su parte, la Misión Rural (2014), en su enfoque conceptual destaca tres principios básicos que guían la 
comprensión de desarrollo rural, y que se encuentran en el espíritu del PEM:

- Un enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores 
y actores de su propio desarrollo.

- Un desarrollo como un proceso integral, que busca la inclusión, tanto social, cultural, educativa, como productiva, de 
todos los habitantes rurales.

- Una promoción de un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado, ante todo, en la 
provisión adecuada de bienes públicos.”²⁰

¹⁹ Tomado y adaptado de: Murcia, L. & Uprimny R. & Garavito, C. (2012). Los derechos sociales en serio: Hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas. Bogotá: IDEP.

²⁰ Tomado y adaptado de: Ocampo, J.A. (2014). Saldar la deuda histórica con el campo. Marco conceptual de la misión para la transformación del campo. Bogotá: DNP.
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Figura 35. Flujograma de Problemas – Sueños – Estrategias y Acciones estratégicas

Fuente: Cinep/PPP y PUJ Cali

En este sentido, se parte de que el Estado local, regional y nacional es el responsable de garantizar el acceso y 
goce pleno a los derechos, y la sociedad civil –en este caso la comunidad educativa– se organiza alrededor de una 
agenda común para poner en marcha un ejercicio de exigibilidad de derechos.

Ahora bien, la herramienta de recolección de información durante las sesiones de la MEM/Diplomado de Gestión 
Participativa de la Política Pública fue el flujograma:

Las siguientes definiciones orientaron el ejercicio de los flujogramas:

PROBLEMA 
Es una contradicción desfavorable entre "lo que es" y "lo que debe ser". Un problema suele ser un asunto del 
que se espera una solución, aunque ésta no siempre sea obvia. “Existe un problema social cuando un grupo de 
influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores, y que puede ser remediada mediante una 
acción colectiva” (De la Fuente, s.f.). Así pues, los problemas son:

- Aquello que afecta al colectivo                                           - Una necesidad no satisfecha
- Una situación no deseable o no aceptable                      - Una oportunidad por mejorar
- Un derecho no garantizado

SUEÑO
Es el horizonte, situación ideal o punto de llegada que esperamos en términos de la garantía y el pleno goce del 
derecho a la educación. Reúne los criterios de un colectivo en términos de las expectativas para garantía plena 
del derecho a una educación pertinente, digna y de calidad.

ESTRATEGIA
Es la propuesta general para ir desde donde estamos (problema), hacia dónde queremos llegar (sueño). Es algo 
así como el “camino” que se adecua mejor a las potencialidades de los actores, las características del contexto, 
de la población y de la misión institucional, para avanzar hacia el sueño.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Son las acciones y actividades concretas orientadas a la materialización de la estrategia para acercarnos al sueño. 
Incluye a los responsables de llevar a cabo la actividad o acción, que pueden ser tanto entidades del Estado como 
la ciudadanía.
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4.1. Cobertura

Una de las premisas que dio origen a la reflexión sobre las problemáticas en Cobertura identificadas en la Mesa 
Educativa de Chaparral, se refiere a la Educación como un derecho fundamental del cual todo ser humano debe 
gozar plenamente en el desarrollo de su vida, partiendo de allí, los problemas identificados en el municipio se 
pueden organizar en tres sub categorías:

1. Condiciones básicas para la permanencia
a. Algunos factores como los bajos niveles de formación del núcleo familiar y precarias condiciones socioeconómicas 
son determinantes para la deserción escolar.

b. El no involucramiento de las familias y el desinterés por el estudio contribuyen a la deserción escolar.

c. Deficiencias permanentes en la prestación de servicios como la alimentación y el transporte escolar.

2. Atención diferencial y goce efectivo del Derecho a la Educación para todos
a. Educación de calidad para personas con discapacidad

3. Posibilidades para el acceso a la educación superior
a. Oferta de programas en educación superior limitada y alejada del contexto.

El primer segmento problemático identifica la deficiencia estatal en la prestación del servicio educativo, en 
cuanto a que dos elementos esenciales que tienen como objetivo sentar una base para la permanencia de los 
estudiantes (alimentación y transporte), en el sistema escolar es deficiente. Esto debido a una multiplicidad de 
factores determinantes como las dificultades para aplicar la normatividad nacional en territorios con condiciones 
climáticas y topográficas complejas, las amplias distancias que separan a los estudiantes de la sede educativa o 
el manejo cuestionable de los recursos por parte de funcionarios públicos. Además, algunos indicadores como el 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evidencia que la condición socioeconómica del núcleo familiar de los 
estudiantes es compleja, ya que la proporción de personas que habitan en zonas rurales que presentan déficit en 
acceso a una alimentación nutritiva, vivienda digna o una atención de calidad en salud alcanza el 48,24% (DANE, 
2017). Sumado a esto, se presentan los índices de desescolarización y analfabetismo en los padres de familia, 
alcanzando un promedio del 21% (EDUCAPAZ, 2017), contribuyendo a la incapacidad de los padres de familia en 
asumir con determinación el proceso de aprendizaje de sus hijos.

Por otro lado, la segunda subcategoría hace referencia a las posibilidades que tienen diferentes grupos 
poblacionales de acceder a una educación que responda a las necesidades específicas de su condición. En el 
caso de las personas con discapacidad, las Instituciones Educativas no cuentan con una ruta clara de atención, ni 
con docentes especializados y la falta de articulación con otras instituciones estatales impide que se desarrollen 
estrategias para garantizar el Derecho a la Educación de estas personas. La última preocupación hace mención 
a la impertinencia de los programas en educación superior que son ofertados en el municipio, y de lo limitada 
que resulta la oferta, puesto que las áreas de conocimiento y las modalidades en las que se implementan dichos 
programas inciden en la motivación de los jóvenes y los incita a encontrar posibilidades en otras regiones del país 
para estudiar una carrera universitaria.
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La delimitación de un camino que permita alcanzar un escenario ideal para la Cobertura en Chaparral requiere 
la definición de una serie de estrategias que articulen responsabilidades, actores y recursos para direccionar las 
acciones estratégicas que se espera resulten en soluciones a las problemáticas identificadas. Así, para el primer 
segmento de dificultades se proponen estrategias como i) Estrategia Interinstitucional para la prevención de 
la deserción escolar, ii) Alimentación de calidad para todas y todos, iii) Transporte escolar para todos y todas 
durante el año escolar que pretenden articular acciones de distintos actores locales y regionales en el diseño e 
implementación de acciones conjuntas que deriven en soluciones a problemáticas de las familias desde las IE. 
Por ejemplo, promover proyectos pedagógicos productivos con participación de las familias para estimular el 
crecimiento económico de las mismas; se incluyen además otras acciones, como la ejecución y fortalecimiento 
de veedurías ciudadanas para que desde la Comunidad Educativa y la comunidad en general ejerzan control y 
seguimiento constante a los dineros destinados para los programas de alimentación y transporte escolar.

Asimismo, las estrategias iii) Programa para la atención diferencial e integral a personas con discapacidad y 
iv) Oferta de programas de Educación Superior diversa y pertinente comprenden acciones lideradas por la 
Comunidad Educativa para levantar diagnósticos que permitan tener información base para la intervención 
de las entidades responsables. También, plantean la necesidad de generar espacios y mecanismos de acción 
interinstitucional a nivel local y regional para la atención a personas con discapacidad en la cual se busca que el 
Hospital y la Secretaría de Salud del Tolima intervengan con programas especialmente dirigidos a esta población.

4.2. Situación de los docentes

Al hablar de la situación de los docentes, los problemas identificados pueden analizarse teniendo en cuenta el 
grado de complejidad que representan debido a su relación con el marco jurídico que define el sistema educativo 
del país. En este caso el problema i) referente al déficit de Docentes Orientadores en las IE y el iii) sobre la 
desmotivación en los docentes que deriva de unas condiciones de bienestar indignas están enmarcados como 
impacto de la normatividad vigente (Ley 115 de 1994, Decreto 1494 de 2015, Ley 1620 de 2013 y recientemente 
los Decretos 2105 de 2017 y 882 de 2017), por ende, el trámite a situaciones más satisfactorias para los docentes 
depende de reformas estructurales al sistema de educación nacional. Por otro lado, la problemática ii) sobre 
carencia de oportunidades para la formación de los docentes responde a otro tipo de factores determinantes, 
es decir, vislumbrar soluciones podría depender de la acción estatal articulando administraciones locales, 
departamentales y entes descentralizados como Universidades o Institutos de Educación Superior.
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En consecuencia, se ha perfilado dos tipos de estrategias y acciones, unas que se inscriben en un marco 
institucional de normas y entidades con competencias en el nivel local y regional, que requieren de un impulso que 
involucre actores que generen soluciones en plazos cortos a determinadas situaciones, por ejemplo, i) Docentes 
orientadores para todas las IE y ii) Programa para la formación docente, contienen acciones como la búsqueda 
de estudiantes de últimos semestres de Psicología o Trabajo Social provenientes de universidades públicas o 
privadas de la región para que desarrollen su pasantías en las IE (Ley 1620 de 2013). Paralelo a la promoción de 
programas de formación a docentes con apoyo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación 
superior que se enmarcan en la normatividad existente. De otro lado, la estrategia iii) Dignificación de la labor 
docente contiene acciones con un horizonte a largo plazo que buscan encauzar esfuerzos de diversos actores 
en función de la incidencia para promover reformas al marco normativo que regula el ejercicio de la profesión 
docente y la asignación de la planta docente en las Instituciones Educativas.

4.3. Currículo y entorno

El abordaje del análisis del currículo se da más allá de concebirlo como los planes de estudio, criterios, 
metodologías y programas (Ministerio de Educación Nacional, 2017) que rigen el desarrollo del proceso formativo 
en las Instituciones Educativas para comprenderlo en un escenario más amplio de permanente relación con 
el entorno, en el cual las dimensiones culturales, sociales, políticas y económicas del territorio mantienen un 
vínculo constante entre la escuela y la comunidad que la rodea. Partiendo de allí, los problemas identificados en 
la Mesa Educativa referentes al currículo se clasifican en tres temas importantes: i) Los currículos no responden 
a las necesidades del territorio, es decir, los Planes Educativos Institucionales (PEI) y los Proyectos de Mejora 
Académicos (PMA) no atienden a la armonización entre la vocación productiva y la generación de conocimiento; 
ii) La ineficiencia de mecanismos para la gestión de conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa y 
la carencia de estrategias para fomentar la construcción y seguimiento de proyectos de vida de los jóvenes y, por 
último, iii) el poco fomento de la investigación desde el aula de clase.
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De acuerdo con lo anterior, se han definido estrategias que posibiliten construir una perspectiva común de la 
Educación del municipio, donde se conciban mecanismos para gestionar de manera adecuada los conflictos que 
se presentan en las Instituciones Educativas y en la comunidad en general. En cuanto a la desconexión que existe 
entre el currículo y sus componentes con las necesidades del territorio, se han planteado estrategias como: 
“Comunidad – Escuela: Territorio”, “Programa Interinstitucional para el aprovechamiento del tiempo libre” y 
“Educación para el desarrollo sostenible” que contienen acciones que promueven la construcción colectiva y 
participativa de los currículos involucrando a las JAC, Alcaldía Municipal, Instituciones de Educación superior y 
los gremios productivos y estrategias como proyectos de aprendizaje. Estas estrategias actúan como soluciones 
a problemáticas de la comunidad desde el aula de clase, además, acciones conjuntas entre las diversas entidades 
del orden local y regional de diversos sectores para prevenir y atender de manera integral el consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA) y la formación en educación sexual y reproductiva dirigida al núcleo familiar. Sobre 
los conflictos en la Comunidad Educativa y la ausencia de espacios para la construcción de planes de vida se 
proponen estrategias como un “Programa de formación integral” en donde se busca establecer mecanismos 
que permitan a los miembros de la Comunidad Educativa denunciar, visibilizar y gestionar situaciones que 
atenten contra los derechos humanos al interior de su IE o en su vereda, y generar espacios para el diálogo y la 
construcción de planes y proyectos de vida individuales y colectivos. De igual modo, para el tema relacionado 
con el bajo fomento a la investigación, se presenta la estrategia “Fomento de Investigación – acción” en donde 
se busca propiciar grupos o semilleros de investigación en las IE con acompañamiento de Universidades, Centros 
de Investigación en distintas áreas del conocimiento y empresas.

4.4. Infraestructura educativa

Los problemas en infraestructura pueden analizarse en una relación de causalidad que tiene su origen en dos 
problemas: por un lado i) la informalidad en los títulos de propiedad de los terrenos en los que se encuentran 
las sedes educativas y ii) la normatividad que regula la relación espacio (aula de clase), docente y estudiante, la 
cual es confusa en sectores rurales, lo que deriva en hacinamiento. Por tanto, la inexistencia de títulos formales 
de propiedad sobre los terrenos limita la posibilidad de destinar recursos para inversión en mantenimiento, 
adecuación o construcción de infraestructura educativa. Esto quiere decir, el problema i) de la ausencia en IE 
de servicios públicos básicos (acueducto, alcantarillado, energía, etc.) y ii) la inexistencia de espacios como 
escenarios deportivos, centros culturales, aulas de música y bibliotecas están mediados por la formalización de 
la propiedad de los títulos de las sedes educativas y de considerar reformas a la normatividad nacional que define 
el número de estudiantes en aula de clase teniendo en cuenta las realidades del contexto rural.
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En consecuencia, el planteamiento de la estrategia “Legalización de los predios de las sedes educativas” 
contempla la articulación institucional de agencias del nivel regional y nacional (ANT, ART, MEN, SET) que 
tienen competencia sobre la legislación de la propiedad en el país, además de la acción conjunta con actores del 
territorio que permita construir diagnósticos con información precisa y confiable sobre el estado de la propiedad 
de cada sede educativa. De la misma manera, el direccionamiento de estrategias para el mejoramiento de 
infraestructura y la construcción de ambientes pertinentes para el aprendizaje contemplan acciones unificadas 
entre los miembros de la Comunidad Educativa, la JAC y las administraciones municipales para generar 
estrategias en el ejercicio de control fiscal a los recursos financieros destinados a la infraestructura y acciones 
para la gestión de nuevos recursos direccionados a la construcción de los ambientes pertinentes.
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