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La intervención del Trabajador Social eíl ta :Es,cuela M.J;¡¡-2ru 5.1 para Va

rones, Granja Infantil Juan XXIII, de la c�ud3rJ de Bz>rranc;;,..illa fren

te a la problemática de la inestabilidad famfliar de1 ,estudiante serni·

interr.o, constituye el tema problema escogido para realizar la Tesis 

de Grado corno requ"isito pre·v1io para titularnos Trabc1jadoras Sociales. 

El terna en estud,io se delimita internamente en la problemcttica fami-

1 iar de los estudiantes SEmi-internos de la Escuela Número 51 para Va

rones, Granja Infantil Juan XXIII de la ciudad de Barranquilla, te -

niendo en cuenta sus familias y al personal docente, la delimitación 

externa, se ubica en las contradicciones de las Instituciones educa -

tivas y familiar en la actualidad, producto de la crisis capitalista. 

El m§todo materialista dialéctico ha sido el escogiso para desarro -

llar la investigación sobre la inestabilidad familiar de los estudian

tes serni -in ternos de la Escuela mencionada. La inestab·i 1 i dad de1 es-· 

tudiante, los problemas famil-iares no acontecen de manera fortuita o 

aislada sino enmarcada en la estructura socio-económica de la socie

dad actual; los Trabajadores Sociales al analizar el problema no se 
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quedan comtemplárldolto si·no, proyectan -a::rctn,es: de transfo·rma.cfo.n a] 

mismo, Desde esta pers,p.ect iva se u,t.i'li,za ,-el m"é"todo ma teria:J i'sta .di a-

1 éct i co por ser el que e:if:oca los (l)r.d·n;lemas .de .causa a efecto dando 

propuesta de transform.aci-6n en forma ,d·i-ni:lm•i.ca y constan te. 

En relación al método rnater-l:alista: di,:a'lfc,t,i,co se ínter - relaciona la 

información empírica recolectí::da en lraE �Im:s't-ii:uciones educativas y 

familiares con la teoría existent2 al res.p.ecto, todo ello partiendo 

de lo inferior a lo superior e.n las dos f:ase5 del conocimiento cor10 

son la sensorial y la lógica, respor.d2 a Il:a fase de creatividad ac

tual por lo que atraviesa el Trabajo '.SoC-·la>.1 Latinocunericano. En re

lación el método materialista dialéctico s:e formulan objetivos, el 

primero general, y los dos últimos específicGs a saber: 

Realizar un estudio crítico y análitico en la Escuela Núriero 51 pa

ra Varones Granja Infantil Juan XXIII, en la ciudad de Barranquilla 

para conocer su estructura, los estamer:tcs que la confcrman y la pro

blemática social del sEJni .. interno en su hogar. 

Comprobar que la problcrnát·ica familiar de la inestabilidad del es

tudiante s$111- interno de la Escuela tldmero 51 para Varones Granja 

Infantil Juan XXIII, se origina por factores sociales del medio que 

lo rodea. 

Plantear bases porgraraatfc�s de intervención de Trabajo Scoial que 
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permita atender di cha problemática logrando superar comporta.m�;1tos 

negativos en los dicentes semi-- i:ntiern0s. Con relación a los._,óojeti;

vos anteriores se formulan las s·i9ui-ex1te.s; hipótesis: 

La problemática de la inestab·ilid�d fam�i1-iar del estudiante semi

interno en la Escuela Número 51 para Varones Granja Infanti,l Juan 

XXIII inciden en su comportamiento social. 

- La intervención del Trabajador Soc-lal frente a la prob'leí�1Hic-11 ,fo

la inestabilidad familiar del estudiante s8Tli - interno en la -E::Cs

cue1a Número 51 para Varones, Granja Infant1l Juan XXIII, es de

terminante en la med·ida en que orienta al dicente y a sü fa1,1il'ia ·en

la consecución de condiciones pari:l mejorar las relaciones socia -

les de su medio, del núcleo familiar y de la Escuela.

Fundamentándonos en lo anter·ior, se ha distribuído el traba.je, en CL�a

tro capitulas as1: 

En el. primero, aspecto teórico sobre la inestabilidad familiar del 

niño, se hace un erif0que general de la problemática en la estructu

ra actual resaltando la inestabilidad que se presenta tanto en su 

hogar como en 1 a Escuela. 

Posteriormente, al analizar la reseña histórica de la Escuela Núme-
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ro 51 para Varones Granja Infantil Juan XX.HI ·de la ciu·.dd de:Bar.'f'a,1-

quil1a, se enfoca la historia de l:a In-sti�tl.t.d.ón;, sus objetivo.s, ·p.ci'.lí

ticas, programas, cobertura, .aspectc;.s .so.c'i:o -a.dm'inistrativos .DE.'l mi::s

mo, que son determinantes para t.ene:r ti1:1arc:IDrr1pr.en-.sión de la pr.ot>l:em:á

tica en estudio. 

En el tercer capítulo se enfocan las ·j,r:i·ci:1.d:ein:cia; lk: los facto:1<f!'s s.o-

ciales en el comportamiento de los e-stucli.ante.s 1;.eHi - internos ,die la 

Escuela Número 51 para Varones Granja I-nf.a:nt1l J.l!lan -XXIII en la ·-ciu

dad de Barranqu i 11 a cobijando el aspecto d.e :Jas cl·ocefftes; da:t·os fa ·· 

miliares, de los estudiantes semi - internes corno; edad, lugJ.r dt 

nacimiento, dirección actual, personas qu€ .conviven con el est.:.:ldia,n

te, estado civil de los cónyuges, ocupación 1aboral, ingresos -del 

jefe de Hogar, maltrato ffsico al dicente. actividades de éste en 

su hogar, comportar.liento y rendimiento asi como las expresiones de 

la inestabilidad familiar al interior de la Instituci6n educativa, 

como irrespeto, comportamiento del semi - interno con la directo-

ra de grupo y danás compañeros, me-elidas disciplinarias y relación 

de 1a problemática particular de la escuela con la.s estructuras so

siales de nuestro paTs. 

En el cuarto capitulo; int�rvención del Trabajador Social frente a 

la problemática de la inestabilidad familiar del estudiante semi -

interno en la Escuela Número 51 para Varones, Granja Infantil Juan 

XXIII en la ciudad de Barranquilla, se hace un análisis cr1tico d� 
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quehacer del Trabajador Social en la realidad Latinoamericana actual, 

para proyectarlo a la situaci6n en estudio, aqu1 presentamos propues

tas de tipo inmediato esbozada en un plan de trabajo para los estu

diantes, prácticantes de Trabajo Social en esa instituci6n y propues

tas mediatas en la creaci6n del Departamento de Trabajo Social con 

su respectivo manual de funciones, 



1 . ASPECTOS TECRICOS SOBRE LA INEST)·füUDAD 

DEL NHm 

La inestabilidad familiar del niHo va a estar generad� p0� -situacio

nes dadas en el núcleo familiar, de carácter socio - econCJico que 

inciden sobre su situaci6n psicosocia1. 

La inestabilidad social del niAo va a estar representctda en su ho

gar, en la Escuela y en cualquier aspecto de la vida cotidia�a mani

festándose, entre otros en hiperactividad, aislami'2nto
)
retrair. rlentc 

y otros comportamientos anormales en relación a niñ os d2 S!J edad. 

La inestabilidad familiar del niño se va a expresar en tensfon'2s,re

pudio hacia algunas personas afecto en al�unas cuantas situaciones

que transfor.:1an su vida psT4uica. 

La inestabilidad familiar del nir.o tiene estructurales, así va a ser 

diferente la situación de un niño que vive con sus padres, hermanos, 

goza de óptima salud, buena alimentación y excelentes condiciones de 

vida, con respecto a los niños marginados, aquellos donde sus padres 

viven en conflictos, desintegración familiar, perteneciendo a los 

oprimidos y explotados, sumidos en las repercusiones del desempleo, 
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mala alimentaci6n, mala nutrición, sube.1;pleo
) 

altos arri.:ndo�� defi-· 

ciencia o carencia de servicios pjólicos y sanitarios, es dec·i-r·mcrl�· 

g ina l idad estructura 1 que rnnlle._,a a que en el niño se generen e:spi-

ci es de mecanismo de defensa, a través cie diversas formas y ex·pr<esi o-

nes de inestabilidad que surgen die sus cor.diciones de existenc:ia .. 

Las presiones sociales, políticas y econóL1ica.s d2 la scciedad :cl"ccbual 

contribuyen para que la inestabilidad famil'iar no solo se gener.r: en 

la niñez sino en la adolescencia t juventud y en la adu1tez, siendo 

ésto, reflejo de la coordinación y trascendencia de un mienbro a .o-

tro de estados carenciales, prob1emas y confl'ictos sociales. 

La inestab-ilidad familiar del niño está en coord·inac-ión con las rela.-

ciones sociales dadas al interior del medio cultural, así se encJen-· 

tr an diferenciaciones sociales y psicológicas en un momento determi-

nado. 

La inestabilidad dél niño puede estar dada por problemas de sus pa-

dres en la vida fetal de éste, así; la embriaguez t el consur.10·1.de 

drogas en perfodo de la fecundación y del embarazo, las incompren-

siones, los maltratos fisicos de los cónyuges en este dltimo perío-

do trascienden el feto, lo cual desde el momento del nacimiento,más 

adelante o en el transcurso de la nfflez van a reflejar trastornos 

sociales y sico- sociales mediante los cuales se v a  a mostrar y re-

presentar un cariño inestable, incomprensible, con complejos, todo 



ello generado por causales sociales. 

La inestabil·idad faini1 iar e5 .. e,1 .d::sequ l;ldbrio., Tia desorganización que 

ti ene e 1 niño consigo mismo y .ami -el ,m<:"-l.i·o :soc io.1 que lo rodea. 

La inestabilidad famii·i-a'r pued� .esto:r ·r!':l.fl.a '.por ·nfcesidad�s insatisfe

chas, problemas, des 2os re.pr ifü i,do-s, ·.s !Í tti-ac:·ironzs confl i et i vas que d ·¡ -

recta e indirectamente repercute:;1 s:O:bre Ja ;persona. 

La inestabilidad famiJ·�aT es a su vez ,tl:T:il ex·prc:sión real de las con· 

diciones de exis.tenci3., parti-enck, de q.ue .n'in_s_i2n hecho, expresión de 

sentimiento, afecto, posición crítica, actitud, comportamiento no 

surgen de manera aislada; son claras .expresions::s y repercusiones de 

situaciones concretas de la vida cotidiana. 

La inestabilidad familiar desde el punto de vista sociolóyica e his

tórica no es nueva, ni ha existido siempre, se origina con el sur

gimiento, de las clases sociales. Desde cuando surgen los oprimi

dos y los opresores, es decir la lucha de clases en el periodo in

mediatamente posterior a la comunidad primitiva, antes del escla -

vismo, en el período intermedio de lo que Carlos Marx denomina mo

do de producción asiático, aparece la inestabilidad social, pués 

el hecho de que una minorta se apodere de las riquezas y una gran 

mayoría de vida desposeida de una igualdad y la presencia de la i

nestabilidad social; repercute para que la familia actual éste su-
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Jeta a constantes aumentos en el costo de la vida
1 

mort lidad� mor

talidad, propensa a crisis económicas u otros factores; las p�rsD·· 

nas sean despedidas de sus er.;pl2os, todo ello índica la existencia 

de una inestabilidad de tipo familiar qu2 va a variar bajo condi

ciones concretas de lugar y época en cada hc�ar, 

Mientras prevalezca la marginalidad, las clases so�iales, no habr�n 

las condiciones básicas para una inestabilidad fam¡li�r, �i2ndo ape

nas lógico que se presente lo contrario. 

La inestabilidad familiar del niílo no pu�de verse de manera aislada 

por encima de las clases, de las contradicciones qu2 se generan al 

interior de la familia en la actualidad, dond¿ la situación tampoco 

es igualitaria sino que se presentan particulares y concretas dadd 

por los m·isf'los adelantos o atrasos de la sociedad capHalista. 

En el arraigo de patrones culturales se presentan en e1 interior de 

la fam-ilia normas disciplinarias extremas que afectan en unas sHua.

ciones más que otras, la inestabilidad familiar del niíío, 

1,1. LA PROBU}t/\TICA SCCIAL Df. LJ\ FN:IUA Di LA EST'K'JCTUHA ACHll;_L 

La problemática social de la fa:nilia no es igualitor-ia sino produc-
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to del desarrollo desigual y comf::dn.:3.do de la lucha de clases El:1 uri 

momento dado, as·r, desde cuando aparece la familia monogám·ica m.e

diante la cual se plantea la estricta fidelic1ad dela mujer al hom

bre, pero se permite el concubinato para Lte Qlt"ir:10, hdsta el ·pr,e

sente se han ido generando variaciones, 'transformaciones, en la es

trustura de la familia, las cuales no surgen de una mar.era brusca o 

accidental sino que responden a hechos especi'ficos en e1 proces8 de

producción, en las relaciones sociales de producción y en la l ucha 

de clases. 

La gran derrota del matr·iarcado desde el momento cuando l a socie -

dad se divide en clases antagónicas contribuye para que la misf�ria, 

la dominación a la famtlia, dentro de ella a la rnyjer, tengJn carac� 

terTsticas especificas pués no solo la sociedad propidm0nte dicha si

no e.l hombre ebtra a dominar y man2jar a su sntojo el núcleo familiar, 

siendo ello una institución que desde todo punto de vista niega las 

condiciones básicas para un bienestar. 

En el período prehistór-ico existieron diversas fam'ilias como la con .. 

sanguiríea, sisdiasmica, pugnalua en los denominados matrimonios por 

grupos los cuales no es del caso abalizar, ya que la situación debe 

enmarcarse dentro de la inestabilidad en la sociedad. 

A partir de la persencia del Trabajo asalariado y el capital, el
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desempleo, las enfe,rnmdades, la m its-ed.a ;en genera�, se apodera de 

la familia en diver-s11:s ·e-str.ato:S -s.a.c,i.o--- ,e.-c:onñrn:i.cos, así comienzan 

a generarse las ba·s·es ¡11a,r,a .wna 1.dies.a,rntr..;ntz.ac:ión,. desintegración de 

la familia, este he.c:ho ·&e Ma a¡g·r.a·v,m1t.o en la ·medida en que el mis-

mo desarrollo burgués
) lia form--a-ci-ón d'e ¡ffii:"l'Y.-Or�s estados carencia -

1 es, prob 1 ema s y oonfl i·ctos soda les '.50'n :d:-etemwi nantes para qu � 

mujeres, niños y aru.::�ano:s t,engcn c¡uie Jbuse:a.:� ,cu.a1quier forma pua 

subsist'ir dando a-sí 1.a pérdi.d-a del amor ,e i·nü:,3ro.ción familiar. 

11 El sistema de la .e)�p]ot.ación de!;.e..nr:-ren.::1d.a del traba
jo irifántíl en -g.enerdl y del t:r;Jb.:ijo a <l-omicilio en 
particular _se"conserv.a, hacieG<lo .q1Je ios padres ejer
zan sobre sus tiernos e inespertos hijos un poder ar
bitrario y funesto > sin freílo ni conh-ol.. A los pa -
dres no debiera reconocerse el poder absoluto de con
vertir a sus hijos en simples m§quinas, para estrojar 
de el los tanto o cuanto salario semanal. 

Los jóvenes y los ni�os tienen derecho a que la legis
lación los proteja contra los abusos del poder pater -
no que agota pr�ílaturamente sus fuerzas físicas y las 
degrada en el plano de la salud mo1-al e intelectual 11

• 

Sin embargo, no fúeron los abusos del poder paterno 
los que crearon la explotación directa o indirecta de 
las 'fuerzas incipientes de trabajo por el capital ,si
no al revés, el régimen capitalista de explotación el 
que convirtió 1� patria potestad en un abuso al des -
truír la base económica sobre la que descansaba. Y por 
muy esp§ntosa y repugnante que nos parezca la disolu
ción de la antigua familia dentro del sistema capita
lista, no es menos cierto que la gran industria , al 
asignar a la mujer, al jóven y al niño de ambos sexos 
un papel decisivo en los procesos socialmente organi
zados de la producci6n, arranc§ndolos con ellos a la 
órbita doméstica, crean las nuevas bases económicas 
para una forma superior de famil ía y de relaciones en-



tre ambos sexos II 
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Cu ando Carlos Marx no5 habla d,'2 las bases para una nueva f ami lta, :o 

una forma superior de la misma, se muestra claramente coma la fami-

lía monogámica en la socie<lc<l ·dividida en clases no es igual Haría 

y que son las condiciones del capitalismo las que desde el punto 

de vista económico, generan las premisds par.J. :la <lesarrnor.izaciór. 

y desintegración social de la familia. 

Lo anterior tier.e ve.l ide.z en el caso con:::n::>to de Colombia., donde ril 

transcurso del modo de producción precolom;b-in.o� no había. prop·iedad 

privada, las familias vivían en una armonjzación y comprensión so-

cial; luego en la conquista y colonia los comhates de los Europeos 

llevan a la miseria y a la esclavitud a nuestros abor1genes en un 

comienzo y luego de manera total a criolfos,, indfos, mulatos, zam-· 

bos, negroides, pero con algunas excepciones como en todo proces<l, 

la familia permanecía integral. 

Es con el surgimiento del capitalismo en Co1ombla durante el siglo 

XIX.y su fundamentación en el siglo XX lo que ha llevado a que la

crísis socio- económica haga relievar la necesidad de que niAos y

mujeres tengan que dedicarse a diversas actividades socio - econ6-

1. MARX, Carlos. El Capital Critica de la Economia Pol1tica, Fon

do de Cultura Econ6mica. 13a. Teimp. Bogot5. 1 .977. P�gs.409 Y

410.
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micas perdiéndose paulati.nam.ente el cariño y el afecto fami1 iar; la 

suprema autoridad, el mach·is."10 -en el r;ú.:1eo familiar es fundamentan; 

trascendental pera que se pi€rca el c�rif.·o, ,el afecto, e1 respeto -;y 

en su lugar aparezca el temor, el miedo, la,s tensiones sociales. 

En muchas familias de d·ive,sas clases y estratos sccio - econfo·icos 

actualmente se vive esa situación de autoritarísmo dond2 hay un �bis-

mo, un distanciamiento casi infranqueable entre los diversos mi'ernbro.s 

de la familia, impidiéndose así una unidad social imprescindib�e en 

la superación de estados carenciales, problemas y co�flictos socia -

1 es. 

Ese autoritarísm� se agrava por el uso y abuso de b2bid'\S emt:11�i:3ij.:\'1-

tes, situación que es aprovechada por los hombres en estado d(? .a h. -

cinación mental para agredir física y verbalrr.ente a niños y rm .. �-=·es. 

Básicamcn�e en los sectores oprimidos de Colol];bia, la mujer Gue ac

tualmente no labora fuera del hogar es so"1etida de manera más fuer

te a la carga implacable del trabajo do,'léstico no remunerado, no te-

niendo el ánimo para atender correctar,ente al niño ni para satisfa

cer los requerimientos del cónyuge, trayendo consigo conflictos emo-

cionales entre estos llevando a la incomprensión, a la desarmor:iza-

ción familiar, a la infidelidad conyugal, generándose por parte de 

la pareja un maltrato físico y psicológico en los niños, quienes 

a manera de mecanisMo de defensa van a sentirse hiperactivos en cual-

quier medio entre ellos el hogar. 
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El origen del tr¿bajo asalariadJ y del capital, su desarrollo hasta 

el presenLe, permite ,que baj.o raras excepciones donde la mujer cum

ple la función de madre o .pkadre, el sexo femenino t·iene que v·¡vir a 

espensas del salarfo ·d-1::l var6n ., d.fod:ose así una doD·inación. 

Los conflictos socio - políticos econom}cos presentad'.JS en la so

ciedad trascienden de h'2c'no a la fam'
i

lia corr..o núcleo, dentro de ella 

lo s ni�os principalm�nte cuando se encueíltran en edad esccl�r ( pro

medio de cinco a doce a�os), van a recibir los efectos de la proble

mática de la familia dentro de sus labores académicas. Aquí cabe re .. 

saltar factores de alimentación y nutrici6n que corresponden a una 

cultura determina da . 

En el caso concreto de Colombia las costumbres predominant�s en re

lación a factores económicos llevan por ejemplo a que er. sectores 

marginados las familias se alimentan entre otros con harir,as, gra

sas, azúcares que no van a tener las proteínas, minera.l2s, vitar:¡i

nas y otras sustancias fundam2ntales para la nutrición del niño, su

crecimiento sano. 

El seno m::1terno contiene múHiples vitaminas, proteínas, minerales, 

sales y otras sustancias que posee el alimento materno son incompa

tibles, ir.comparables, con las leches pre - fabricadas, en este sen

tido muchds personas en su crecimiento están dados por una �ala ali

mentación desde los primeros meses de nacimiento, situación que es 
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patética más aún en niños desamparados por ija ·m·adre ..-ch..'"<.ide el momei;

to de 1 parto o en 1 os primeros mes€s de :na·c1m-i err.to. 

A 1 o anterior hay que agregar que adem]s .d� íla m¿
i

lia nul.tr·i-cii ón., (a,Hn :.:n · 

tación, hambre, desempleo, las familias ,en ümJom:t:>ia ,pidecerJ Jto-s ,efec

tos de la carencia y deficiencia de servi·c�;0,5 pú:blk:os ·y -s-anitarios, 

llevando ésto a conflictos en e1 hogar, tensüm'€:S sroci:ales �ir.a to

dos, pero en muchos casos con relievancia en la mujer por se, 

tradicionalmente ha permanecido y está mayor tiempo ie.n e1
1 IMogar. 

Al estudiar críticamente la problemática en la estructura actual se 

debe analizar que desde mediados del siglo XIX hasta el presente se 

han dado variaciones en 1 a estructura de 1 a fam i 1 ia, pero que 1 as 

mismas tienen mayores bases en el denominado periodo de la gran crl

sis económica de les años 1.929, cuando la mujer empieza con mayor 

fuerza a sentir los enbates del sistema econó�ico viéndose abligada 

a desempeñarse en sectores informales de la economía, fundamental -

mente en lo que tradicionalmente se conoce como ayas o sirvientas, 

d&ndose una oleada de.incumplimiento en los tradicionales patrones 

familiares. 

Básicamente el período de violencia en Colombia que h·istóricamente 

se ubica entre los años 1.948, con la muerte de Jorge Eliécer Gai

tán hasta 1.957, con el derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla, es 

deterrn-inante para que se generen grandes migraciones de zonas ur-



banas o rurales, se den ha-sta el pr.es·ente rh:1rt:e,r - relaciones de costum-

bres urbanas y rurales, cambio de patnníles ,e,n ílas mismas, simultáneo a 

el lo la desprotección y abandono .de:? 1r,r1,(::-nr:rr ·e:te :edad. 

"Se debe insistir, con escusabl.e ten:¡uedad, sobre la de -
fensa de la niñez, reclamando con ah.inco La :lucha contra 
el abandono de los menores de edad. ' Urge obligar a una 
accí6n efectiva del estado y de la sociedad'. 

Siempre ante la carencia de efecUva se,g.urid.ad soi:ial arl
viene el acrecentamiento de la desintegración de las c�
lulas familiares. No es f&cil pedirle a un padre campesi
no que araña la tierra de sol a sol, al atender solícita
mente a la educación de sus hijos cuando apenas le queda 
el tiempo necesario para conseguir lo elemental a efec -
tos de morir de hambre; no es ficil pedirle a un obrero 
desnutrido, analfabeta y maltratado, que aplique una sa
na pedagogía en su vida hogareña, cuando a su regreso del 
diario trajín solo encuentra suciedad, hambre y angustia. 

No es fáci 1 decirle al jefe del hogar de la baja clase rr.,e
dia que mantenga celosamente los principios del buen eje,·,1-
plo ante sus hijos, cuando su necesidad lo impele muchas 
v eces a renunciar a su decoro, para poder mantenerse en u
na opaca y pau�érríma burocracia. 

Cuestión distinta sucede en las clases altas, capacitadas 
económicamente donde la tesis anterior no sería valedera. 
Sí en ella se produce la desintegración famil íar es por 
factores diferentes, donde el ocio obl ígado y el hastío 
de una vida sin esfuerzo, abre campo a la inmoralidad pa
ra el abandono de los hijos por parte de las madres II dis
traídas" en sus ajetreos sociales y por parte de los pa -
dres irresponsables mientras sus propios descendientes 
quedan sujetos a toda clase de influencias por la ausen -
cia de quienes rlebían estar con ellos orientándolos, co-
r í ig íéndolos 11 2

El abandono de la niñez está dado por problemas estructurales de la 

2. GUZMAN, Gerrnan, Orlando FALS y Eduardo UMAílA. La Violencia en Co-

lombia. Estudio de un Proceso Social, Tomo 2, 1a.Edici6n.Edicio-

nes Tercer Mundo, Bogotá. 1.964, Págs. 206 - 207.
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sociedad en crisis, teniemio en cuent-a .qu-eTroffin<.\'.mental no es so

lo curar un mal, sino prevenirlo, se •hac.e necesuTii'D ,we: � proyecLt-1 

una educación social a l:.a famn,;a colomht-a:na -s:ct-bre fJ,a:s Gticí�,u.l es y 

consecuencias de abandor.i.o ,a la ,n"i,ft.ez., .la ,imp0rtanc,ic.a de la ii'rn11.e -

gración social para que a.sí ·1a !1Wi'5ma S'E:.a _pre,v:en,ioa., por ,el fo de:s

de 1 as instituciones don:ie ·s'.e ,¿
rt,i.enden a n:i-ño-s con i ne5ta'hil� dad

socio-familiar, se debe por i¡r.¡t.e.rm.edi,o a.e un equiip.o-multiprofesio

nal generar las bases y condidor,ire:S 'Soci:ales ,pffta ta arif.i1:m·fia. 

Las contradicciones dela focha cl-.e ·c·1as,.2s ,e.ntr-e ·bur:0u,es:2:s .Y prole

tarios se reflejan en las zonas agnar-La·s .entr.e b.uques·.es agríco

las y terratenientes contra los campesinos, generándose asi si -

tuaciones diferentes en la familia, lo qu2 vier.e a estar agravan-

do en Colombia desde el período de la violencia, lo que lleva a 

la desintegración de las comunidades rurales, los flujos migrato

rios afectan tanto a zonas urbanas como rura 1 es. 

El desempleo, el déf·icit de vivienda en la primera de las mencio

nadas lleva a que desde mediado de la década 1. 940 a 1. 950 se for

men los cinturones de miseria, los tugurios, generándose una si

tuación conflictiva que contribuyen a la desintegración de la fa

milia, a la formación de la delincuencia, a la inestabilidad fa

miliar, al respeto en un caso espec ifico en la capital de la Re

pGblica de Colombia pero v5lido para todo el país, el Sociológo 

Eduardo Umaña plantea: 
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1 10tro aspecto de J;;i vivienda en los sectores pobres, lo 
constituyen las famosas casas de inquilinato que no son 
otra cosa que centros de corrupción, desaseo y miseria. 
Son casas en las cuales, cada una de sus piezas sirven 
de vivienda a familias enteras. En la misma pieza sin 
ninguna clase de servicios higiénicos,cocinan, duermen 
y conviven familias de ocho a diez personas, que solo 
disponen de único mobiliario de dos a tres camas, una 
estufa o reverbero de gasolina o kerosene y un poco de 
ropa sucia y mal oliente. 

Algunas veces además de las numerosas personas, habi -
tan animales tales como; perros o aves. Realmente que 
solo espanto; tristeza y angustia produce la contempla
ción de esta clase de vida. La falta de aire, de luz, 
el desaseo, el hambre no puede producir una vida mejor 
que la que vemos en nuestros 11 gamines "; ni puede oca
sionar sino enfermedades físicas y mentales, como la de 
aquella chiquilla de doce años que luego de varios me
ses en que hermanos y ella no tomaban a diario sino una 
taza de agua de panela, fué internada por psicosis de 
hambre en un asilo de Bogotá, mientras su madre (que se 
desmayaba de inanición ) visitaba oficinas y casas pi -
diendo que se le recibieran los hijos11 .3. 

La problemática socio-económica de la familia colombiana se agrava 

en los cordones de miseria pero no solo ellos están propensos a la 

mal nutrición, desequilibrios mentales sino todos los marginados de 

la sociedad, quienes carecen en lo fundamental de óptimas condicio-

nes para la salud, educación, recreación, alimentación, nutrición y 

otros aspectos de bienestar. 

El bienestar como satisfacción 'plena en el desarrollo de la vida, re-

quiere de la integración de diversos aspectos que respondan a la sa-

3. UMAÑA, Eduardo. La Violencia en Colombia. Cita a Carmen del Hierro,

Santa Cruz en controbución al estudio de la Delincuencia Infantíl

y Juvenil. Pontificia Universidad Católica Javeriana, Bogotá,1962

Pág. 29.
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tisfacción de estados carenciales, problemas y conflictos sociales, 

así, la realidad social nos muestra como los sectores margir.aJ<lcrsd,e 

la sociedad actual en Colombia caree.en .de elementales e impre.sdi-n'd,

bles obras infraestructurales, así, familias que no pueden sat/kffa

cer aspectos fundamentales de salud, nutrición, básicwnente por ,la 

carencia o inef·icacia de servicios de acuec!' ctos, alcantarnlad.o, 

energía eléctrica, así, el analfabetismo, desempleo, sub - er:i¡i-1-e.o, 

impiden que las personas tengan condiciones para su bienestar. 

El alto costo de la vida se hace cada vez mayor en Colon1bia como 

parte integrante del capitalismo por las medidas econónl'icas que ;im

primen los Gobiernos a favor de las clases doiwinantes así, el anal

fabetismo se desarrolla aparejado a la drogadicci6n, delincuencia, 

prostitución, estos dos últimos se dan en muchos casos como fonna 

de obtener los recursos económicos para subsistir, contribuyendo a 

que se presente la descc�nposición familiar. 

La conflictiva vida económica, la influencia del aparato edeo16gi

co super-estructural es fundamental para que no solo en la famiria 

burguesa sino también en la proletaria se presenten la pérdida del 

principio de autoridad, el mutuo respeto, las tensiones familiares, 

as1 se dan las condicio�es necesarias para que haya un mal trato 

conyugal entre st y hacia los ni�os. 

Dentro de nuestro análisis se debe tener en cuenta que hasta media-
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dos del año de 1.960 el :país era _en ·ir.o fundi:H1re.tal agrcrio, asLun

60% de la población s,e encontraba iu,bli:catta �en .,zon,.s rur¿0 les, con las 

migraciones la situación )/,a a toma,r ·.un ·,\.tUe�lco itot-éll ,::qtre nerpemuten 

sobre la familia. 

A partir de la fecha i:nme-d{atam,ent!E .air.i�,;2,r1 . .o:r .Y .-d{!bi-1:Jo a las .proye-c

ciones de la Revolución 'Cubafla en ,f,mérk::a :L.a·tt:i,t1-ft ·S'e ,p,nornu,ev12n •polí-

ticas de tipo asistencialista que ce ,una ·.1:1 ,otrra·man:era .v:�:m ·de un la

do arruinar más aún al proletariado burgués en lpequ-eñ.o-s s·ectores i1r

banos, así juntos a la inter-relacitón de (C(J:S'il::um1ure::; .s,e ·dan m1ev 

formas de relaciones sociales al interior de :ia f.arrrflia, a·.gr,a�J,adJs 

por incompatibilidad de caracteres,, infidelid.ad oonyusal, situa

ciones desestabilizadoras del medio familiar. 

La problemática social, política, económica de l.a familia es deter

m·inante para que se presente inestabil idad tanto en la familia, co

mo en diversas actividades y expresiones de la sociedad en ge�eral, 

así, encontramos inestabilidad del niño tanto en 1 a escuela corno en 

el hogar. La inestabilidad social repercute sobre todos los miem -

bros de familia, pero fundamentalmente en el ni�o por sus mismas 

condiciones sociales y afectivas. 

1. 2. HtESTAilHUDAU DEL �HiiO EN SU h'IE�A�

Al hacer referencia de la inestabilidad del ni�o en su hogar se es-
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tá enfocando la situación del medio f��ldar, �ue los diversos as

pectos y condiciones que influyen sobre,�1 nrifio. 

Tradicionalmente en los hogares se acostumbra ra brindar ex tremado 

afecto y sobreprotección; a unos niñ·os ·se ;le-s ,f'ocil ita res;¡uardo, 

apoyo; lo cual incid2n para que sus hermanos u otros n-iños más 

allegados se pres�nte una inestabil idatl so6cúl, llegandose a sen-

tir desportegidos. 

Cuando el niño tiene un extrefl1ado afecto en :e� múcleo familiar lo 

lleva a sentirse desada.ptado, inestable con ott.ros de su misma ec!?,d; 

lo cual repercuten en su for.maci6n. 

Lo anterior se sustenta en lo siguiente: 

"Los niños que han tenido posibi 1 idad d;; 1.m ,i·r¡tercambio vital con 

otras personas, adem§s de su madre son m5s sociables, m�s alegi·es 

cuando alguien se les acerca, e:;t.§n en disposJ:ción de apreciar la 

compañía de los adultos, y el acercamiento a los adultos, facilita 

su socialización, aunque aGn no se puede hablar de relaci6n social 

lf 
en sentido estricto11 

Los conflictos de inestabilidad del ni�o en la familia están dado 

no solo por sobreprotección sino como reflejo del machismo y del 

4. Familia 2.000. Editorial Everst. Pág. JL16.
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autoritarismo predóminante, se llega� confundir el resp�� y el d�� 

ber con el miedo y el temor, asL vemos como sellega a fom.r cris:s 

y desajustes no solo sociales sino también sicil6gicas por:�rte de 

niños quienes constantanente son víctimas de gritos, vulgaritlaUl::.:;, gol

pes dados por sus padres, pero aón si son madrástas o padrastros asi 

se llega a un momento en que la tens"ión en el hoga; es tal que el ni

ño tiembla apenas se les habla. 

Dentro del polo opuesto de una contradicción tenE.'ilOS el caso de aque

llos adultos que le dan regalos, prebenda::; a los niños Pª"'ª que hagan 

un favor o aprueben un curso académico, esto no solo trae inestabi

lidad sino un desconocimiento de derecH0s y deberes pués se llega el 

caso por ejemplo; de niños que estud·ian o se aprenden de mer.10ria no 

con responsabilidad de lo que hacen sino pensando en el r.EJ.alo que 

le.han prometido, es decir se actúa en función de le prebenda. 

La inestabilidad familiar del niño tiene muchísimas e.xpr2siones, fun

damentalmente causales que responden a la crisis por la cual atravie

sa la far:1ilia monogámica en la actualidad, bajo las condiciones con

cretas de Colo�bia, 

En un hogar donde la pareja discute o ri�e constantemente se dan las 

bases para que de manera inmediata el ni�o se sienta rechazado, se 

le vayan formando complejos que pueden incluso reflejarse en todo el 
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transcurso de 1a vida, entre otros en un nechazo o repu,dio por e'l 

sexo opuesto. 

En la sociedad actual existe la tendencia de f.onnar al niño en un 

ambiente de fantasia, entre otros en la fiesta navidefia, matricu-

lando al niño en instituciones educativas �onde asisten personas 

de padres adinerados mientras ellos se d-eibaten en la pobreza, asi, 

el niño 11 eva a su hogar traum..is cuanc!J sus padres no están en con-

diciones de satisfacer requerimientos plant�ados como juguetes 

costosos, libros y demás utensilios valio.sos. 

11 El tratamiento por parte de unos padr.:;s qL1e ya han asustado o an-

gustiado a sus hijos resulta regularmente largo y penoso. 

Es mucho más dificil exigir de el los colaboración que de otros ni-

ños que aún no han experimentado fracasos en este terreno"S . 

Lo anterior sustenta como la inestabilidad o estabilidad del niño 

en el hogar va a estar dado por el tipo de relaciones sociales de 

sus padres, del gradQ de afectividad de las personas con quien con-

vive el niño, estos a su vez están interrelacionados con aspectos 

de ñivel educativo, estado civil, relaciones familiares, ocupación 

laboral de los padres de familia. 

5. STENGEL, Ingerburg. Los Problemas del Lenguaje en el Niño. Edi

torial Fontanella, Barcelona, 1.982. Pág. 12.
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La problemática social que genera inestabilidad del niño en su fami

lia-responde a la situación crítica por la cual atraviesa un pueblo 

carente de una educación social, por ello una completa estabilidad 

del niño en el medio familia solo se obtendrá en la medida en que 

existan las condiciones�' normas básicas para que se disminuyan las 

causales que generan la incomprensión y el desequilibrio social. 

Se hace necesario que los padres de fillnilia, los adultos en general 

sean orientados y educados socialmente sobre el trato al niño, pues 

las expresiónes de inestabilidad tienen repercusión cada vez mayo

res que van a trascender en la etapa juvenil y adu1tez. 

1.3. INESTABILIDAD DEL NliO EN LA ESCUELA 

La inestabilidad del niño en la escuela no puede verse aislada de 

la situación generada en el medio familiar, además de tener pecu

liaridades y particularidades concretas que a continuación se en

tra a deta 11 ar. 

La educación como aparato ideológico super - estructural se encar

ga de trasmitir la edeología dominante, a la vez que se preperan 

los cuadros de la burguesía que continue la dominación del pueblo, 

así, en la práctica la burguesía desatiende las óptimas condicio

nes para la edücación pQblica; tal como se entrar§ a detallar, a 
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diversos niveles los educadores de Colombia rediben ilarios J pres-

taciones sociales a desatiempo se les nieaa prestaciones sociales ob-· 

tenidas en el proceso de la lucha de clases de .urra u otra mane1r4'..< <"Se

reprima la educación cada vez más, donde unido ·e-s1to a los problema·s 

socio - económicos y conflictos soc-i<'lles de la :far.,ilia, los educa-

dores no tienen los alicientes imprescindibles para brindar una :co-

rrecta educación, lo cual contrib•,ye para que s:e ,presente la in.es-

tabilidad del niño. 

La problernát·ica social de la educación tiende a ,agravarse en l m-:... 

dida en que la refonna curricular y otros proy,ec.tos pertinente;:, rvvn-

vierten el educador en empleado público, nega:nd.Js-éle prestacion'::S 

sociales, lo cual indica que no podrá haber una r¿J�ción educando-

educddor por inestabilidad de estos Gltimo3 lo cual de hecho a�mcn-

tará los desequilibrios sociales. 

''El proceso de departamental ización y municipalización de 
la educación 1 levaria también a departamental izar y muni
cipal izar la lucha por mejores salarios y prestaciones. 

La negociación no se har� con el Ministerio de Educaci6n, 
sino con el jefe Secciona], disminuyendo las condicione� 
que favo�ecian la unidad del gremio y que favorecerian 
las posibilidades de éxito de la lucha. 

Es precisamente una de las técnic as del Gobierno para 
acabar con la fortaleza que ha tenido en los dltimos a�os 
la lucha de.l magist�rio y su organización gremial FECO
DE" 6. 

6. Nueva Escuela. Bogot� Noviembre. 1 .948, p�g. 8.



Se toma la referencia b'i'bHog1r:áfica ,i-nmed-i:a'tannmte anterior, para 

sustentar como la desigualdcrd .• ·el des-equri·l,i:br·io, ',lre ii·n:e:stabili·dad 

del niño en la escuela n,o a..con;t..,ec2 d:e;manera .fDrt1:i'ita s·:i'¡.)3) que te·s

tán dados por un caráct·e·r d:crs�sta ,d0r rde ·.en ;C-ci,lomb.i,.a la burgu,e:sfa 

cada vez emite normas .ne¡pr�sivacs a ·e
tlu0ando y ¡e·ducado,res qu-e son 

la negación total para q.u,e d:.e.rnt·ro cke las est-r.trc-1uras d.e la soci e

dad actual se pueda hablar ,d,e ur�,a e-st.,Ib:ilitdarl y ,arn�o-rílÍ"a :s.odal com·· 

pleta. 

La crisis de la educación actual .sce .a:gr.avu p.r.,lr fo carencia de un:J. 

adecuada dotación académica de las institu.cfones e:ducativas, lo 

cual facilita para que los educadores no se sientan incentivados 

asi, se dan clases monótonas no se tiene una comprensión sobre el 

trato social al nino lle9ándosele a tratar de una manera soez y 

brusca, empeorando esto en aquellos maestros quienes a manera del 

tiempo todavía utilizan reglas de madera para reprender a los ni-· 

ños, situación ésta que contril:x.!ye para una inestabilidad social, 

pués el niño, el educando reprimido, mal orientado puede acudir 

a la indisciplina, al desorden a manera de evadir su situación 

conflictiva, esto se agrava en aquellos niños que tienen proble

mas en su hogar, proceden de familias incompletas donde se generan 

factores propensos a la indisciplina. 

11 La disciplina debe conducir a la recta conducta, a l ejercicio éti

co, al desarrollo de un sentido de responsabilidad, a la ap l icací6n 



27 

sostenida en las tareas, a la formación de actitudes correctas con 

relación al nivel de mad·Jrez alcanzado por el niño" 
7 

La disciplina como un aspecto constructivo en las relaciones educan

do - educador, señalan la imperiodidad de una flexibilidad en las re

laciones sociales, pero, vivimos en un medio donde muchas veces el 

educador quiere imprimir una extremada disciplina sin tener en cuen

ta los factores socio - familiares que inciden en la formación del 

niño, donde se requiere de comprensi6n para que los problemas no 

sean mayores. 

La deficiente preparación de los educadores inciden en el nó domi

nio del tema, siendo motivo de fastidio en unos casos y de burla 

en otros, de tal manera que al niño no se le crean espectativas, 

ni se le mantienen motivados. 

Son múltiples los factores, objetivos que inciden en la inestabili

dad del educando en la escuela, entre ellos tenemos: 

11 
1 - Falta de interés que resulta en aburrimiento 

2- Asociaciones impropias fuera de la escuela

3- El medio ambiente f ami 1 i ar

4- El me:d i o ambiente físico en la escuela

7. KELLY, W.A. Psicología de la Educaci8n. Edic. Morata, ]a. Edit.

Madrid, 1.982, Pág. 517.
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5- Los mEtodos de instrucci6n del maestro

6- La falta de dominio externo o de autodominio por parte del,,rn&s-

tro11 
8

Para que haya no solo disciplina sino una armonía social de educaTTdo-

educador re requiere una capacitación y actualización del maestro, 

comprensión, prev·i o estudio de las situaciones socio f am·i 1 iar€\S que 

intervienen en el aprendizaje, orientación y proyección al med·i·o ·fa-

miliar, situaciones éstas que deben ser tenidas en cuenta en el mo-

mento de evaluar. 

11 Ha de abrir al n1no un cambio hacia la adaptación, hacía 

el espiritu y el mundo, hacia los usos y las normas de vi
da de los adultos, a fin de que pueda desenvolvers� en la 
medida de su dete1·minación y de su vocación. La labor edu
cativa desearía fomentar en el niño todas aquellas cuali
dades y capacidades que correspondea a los altos ideales 
de la humanidad, e intenta impedir o transformar todds a
quellas cualidades y aptitudes que son contrarias a lé1s 
mencionadas aspiraciones 11 9.

S1 bién no se ha venido anotando y sustentando que la inestabil�dad, 

la adaptaci�n del niílo en particular y del educando de toda edad en 

general en la escuela está dado por problemas estructurales, la rea-

lidad social señala la necesidad que tienen los educadores d� estar 

capacitados pedagógicamente y sicológicamente para fomentar la adc1p-

8. IBID. Pág. 552.

9. ZULLIGEB, Hans. El Ni�o Normal y su entorno, problemas y solucio

nes. Edición, Morata. Madrid, 1 .976. Pág. 57.
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tación, desarrollo y destreza en e l  niño. 

La interrelación materialística dialéctica del educando y el educa-

dar no es algo particular, concreto que se quiere aplicar en el tme

dio social nuestro, sino que en toda Europa ha dado resultados po

sitivos desde la pos-guerra, donde el ecucando se le ensef;a con ba·-

se a la realidad sociíll, habiendo una integración educando - ed,.rca·-

dor - familia. 

"Lo esencial de la renovación escolar consiste en que lo5 iniciaJo-

res juzgaron de gran importancia lo que ellos mismos pro9ramaror1 y 

vivieron: Una nueva actitud del educador frente al niAo, y en �sta 

tr�nsformación de la relación entre peda]ogos y alumnos donde resi-

den el valor y el interés particular de las experiencias intenta-

1 O 
das" 

Lá árrnon-ización del niño en el mec!io escolar depende además de la 

situación familiar, de la cultura en un momento dado, así, losado

lescentes tecnológicos y sociales del siglo XX son fundamentales 

para que actualmente no se piense que el  maestro es el depositario 

di verdad, quien actda de manera mec§nica, sino, que se requiere 

de una comprensión social entre los diversos grupos que confluyen 

en la educación, incluyendo la familia para que así se de la inte-

10. SCHMID, J.R. El maestro CompaRero y la PedagogTa Líbertaria.

Editorial. Fontanella, S.A. Barcelona. 1.973. Pág. 19.
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gración social educador - educando en el proceso enseñanza-aprendi

zaje. 

La integraci6n social va a pennitir una estabilidad social del niño 

cada vez mayor, interrelacionado ello con unos conocimientos teóri� 

co - práctico que respondan a la realidad social, solo así se dan 

las bases para los objetivos de la educación como en el análisis, 

interpretación y transfonnc:1.ción de la realidad social. Plantear 

ésto no es utopia, pués una acci6n social especifica aprovechándo

se las libertades de la sociedad actual se puede conseguir a tra

vés de equipos mu1tiprofesional donde el Trabajador Social sea par

te integrante y dinámica cte éstos procesos sociales. 



2. RESEÑA HISTORICA DE LA ESCUELA GRANJA

INFANTIL JUAN XXIII 

Para poder tener una comprensi6n concreta desde una visi6n materia

lista dial�ctica de la problem§tica de la inestabilidad familiar de 

los estudiantes de la Escuela Granja Infantil Juan XXIII de la ciu

dad de Barranquilla se hace necesario interrelacionar las teorfas 

sobre la inestabilidad familiar del niño con aspectos te6ricos de 

la instituci6n que así permita analizar la problemática social en 

estudio desde sus causas, haciendo resaltar que la misma se enfo

ca dentro de las contradicciones del sistema educativo imperante 

como parte de la lucha de clases. 

El enfoque hist6rico como reseña de la Escuela Ndmero 51 para Varo

nes Granja Infantil Juan XXIII se encuentra dentro de ésta Qltima. 

El asilo Granja Infantil San Jos� data del año 1.962, cuando uno 

de los hombres m�s pudientes de la sociedad barranquillera cedi6 

una gran porción de terreno al municipio, de lo cual se entregaron 

a la congregación religiosa de las hermanitas de los pobres de San 
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Pedro Claver quienes bajo su ideología cristia,ra;a y f"ilantropía hü-. 

cieron los trámites pertinentes ante el Gobernador del Departamen

to del Atlántico en esa É!poca pidiendo quince (15) hectfreas de 

terreno, cediendo catorce (14) hectáreas y medi.a� mediante la or

denanza Número 52 del año 1.962 totalmente legitirna.r.do ante nota

rías al año inmediatamente siguient8 para que se construyeran, o-

bras filantrópicas. 

El terreno donado era Arido habitaban diversos tipos de animdl2s 

habiendo un jaguey es decir, en la realidad no presentaba condi-

ciones óptimas para obras de bienestar. 

Conocederos del caracter paliativo y filantr6pico de nuestra so

ciedad, no nos es de extrañar que diversas fuerzas pudientes, 

civiles, eclesi§sticas y militares contribuyecen en la construc

ción de la Granja San José residencia de ancianos con el fin de 

albergralos alli. 

El asilo Granja San José es construido con 12 pabellones para la 

atención promed'ié1 de trescientas personas un 66% ancianos y el 34%

niños. 

La obra se ha sostenido con banquetes y diversos programas donde 

han asistido diversas personalidades del departamento y la nación. 



La funcionalidad del asi-lo íGranja .:si.n José s · 'nicia en el año de 

1.968 cuando fueron rectb·ido-s (diecicr<h'm.. (18) ancianos, así como 

varios niños en indigenc'ia, q.u'.ienes s .e ·a,rastraban por los mon

tes aledaños en búsqueda d� ,a·tl,ime.ntq,, 1.o ru.tal generó diversas en

fermedades endemicas. 

La Escuela Nú.rnero 51 pa,na \Va·nflli'ff:�; GniXnüa :rn�f-arvtíl Juan XXI íI co

menzó a funcionar en el añ,o l..DB0 cm1 ·tne.ce •rrifos internos a car

go del Inst'it uto Colombi.ano lll.2 Biene5tar Fri:lmi:liar, es decir, se 

interrelaciona la empres.a ;prív,crd,1 repre-s:entad.a en las pers0n0, e,.�

1 os pobres de San Pedro Cl;av:cr con 1 a of,i e Íi\1 a trav �s del I r.s ti -

tuto Colombiano de Bienestar familiar .y �a �c�etaría de Educación 

Departamenta 1 ; siendo dos a.i'ios rmá.'.· ta rd.e nombrada en cond si ón por 

la Secretaria de Educación ., lo maestra ·p.ar:a atender a los n'iños 

En e1 año 1.971 la comun-idad re.:¡uiere de lo·.s servicios de un pro

fesor, laborando en jornadas conUnuas, año en el cual el Minis·

terio de Educación mediante la resolución 224 ., aprueba la Escue-

1 a. 

La Escuela se inicia con dos (2) pabellones de cuatro aulas ca

da una construfda por la Colonia de las Dmnas Hebreas. El plan

tel tiene la primaria completa y dos (2) gra.dos de pre- escolar 

donde laboran doce maestras, quienes atienden a niños semi-in

ternos y externos. 



La Ecuela cuenta co.n ;cíinc.:o ,05.) ·bloques;; en el p rimer bloque e.stá l,a

aula destinada al fttlfl,cion:a1m•-Emto�:de ta �d-'ht:rr:ción, en el segun.do"ter

cero y cuarto bloqu€ ,e,'{'i·st.±�n :aun.as ip.ar.a ,.es..tu:J.iantes y el quinto blo

que los s ervicios sanitaT�rG:S:, . .  udho .. (8,) i1'tl'varrram.s, un tanque el ev..:i.

do de agua y cuatro haño-s·.; :e;1 .:s.eni -internado :se brinda en todos 

los cursos de primero a qt:i-k1to,, íl:os ·nrno-s ·srm:i - inte rnos son re--

m 'it idos, a 1 gunos semi - ;i¡rrter,r.os ·se en:Go:r�ntr.an e,bi ca dos en hogares 

sustitutos por lo que s-e ,er,i .. c.ue.i'.1.:bran ·en ·esta·d.o :de abandono. 

En Co 1 ombia 1 a educación s:e ,.d.etaite en trJ\.d cri-s is cada vez mayor por 

ello no se cumplen las norma·s -de una efürc�c"i<ún primaria obligato -

ria y gratuita, además los factores pr·ecsdpue·st:'iles inciden junto 

con la  política pa ra que tal como se acontec·e en la mayoría de 

las instituciones educativas d.e 8c'.rranqi1'illa, se descuide el sa

neam·ierrto ambiental, así, las institucion-es, SliRS locales son cons

truídos sin norma de seguridad social téil c·orrm acontece con el lo

cal de la Escuela Número 51 para VArones Gr-anj;;'l. Infantil Juan XXIII 

pués el sector aledaño está ubicada la Hnpresa California, de don

de sus chimeneas y el ruido invade la escuela negándose así las 

condiciones para el proceso educativo, asi como para la vida en 

sociedad. 

Las contrad·icciones y crisis de la educación en Colombia se refle

jan con la p rivatizaci6n cada vez mayor, muchos de los cuales que

dan en poder de comunidades religiosas, tal como acontece en la Es-
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cuela Granja Infantil Juan XXIII no de manera fortuita, sino por 'él 

gran dominio que la iglesia católica tiene en nuestra sociedad, ·,1.o 

cual contribuye para que cada vez más la educación se aisle de'la 

realidad social. 

Relacionando el enfoque histórico con la realidad colombiana actu·al 

se nota c&no el Gob·ierno Colombiano ha planteado pJra la educctc-t&n 

norrnas con el nuevo curr·iculum, estatuto docente, m2dianLe los ctffi-··· 

les se busca una privatización total de la educación, lo que de he

cho indica un aumento aberrante del analf abe·t-rsrno, y semi - anal

fabetismo, presentándose una contradicción ant·id·ic1léctica cuando 

por un lado la Campaña carnina plantea acabar con los iletrado:; 

en Colombia durante el año 1.965 y por otro en la práctica· soci-rfl 

se niegan las posibilidades para que la niílez marginada y desam

parada se eduque. 

Dentro de la problümát·ica educativa a nivel nacional y dentro de 

la cual se circunscribe la de la Escuela Ndmero 51 para varones 

Granja Infantil Juan XXIII; el hecho de que la formaci6n, orien-· 

tación de la familia en Colombia es controlada por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, quien en las d·iversas políti

cas que brinda cobija los hogares sustitutos, la protecci6n a la 

madre, al ni�o, gener2ndose las politicas de semi - internado a 

cargo del bienestar; pero la crisis financiera a la que se ha he

cho mención determina que desde el aílo 1.980 se estipula que la 
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empresa privada se haga cargo de la administración de Jrlied�re:;,, ho· 

gares infantiles y otros aspectos del bienestar trayendo esto \a 

orientación y tratamiento de niños con mayores problemas famiH,a -

res quienes proceden de hogares desintegrados, requieren de un:a :ac-

ción afectiva, mediante un equipo multiprofesional lo cua1 no S'e 

brinda en este caso a los sesenta y cinco (65) niños semi-internos 

de la escuela, asf en la práctica social, se se�ala la necesidad 

de un estudio detenido y conciso donc.;e desde ur.a visión cri't-ica crea-

tiva de Trabajo Social se promueven acciones tencl'ientes a que haya 

una armonía social, una integración social de educadores - educan·· 

do - padres de familia. 

El problema concreto de la educación se patcnl:iz·a cuando la cris·is

financiera determina que las institucion�s de ·canái::ter of·icia1 no 

tengan la implementación locativa, el ma.tcdal ciüJáctico necesario 

para la formación del n'iño, no se perocupen ¡:m,·�Ule los educadores, 

además de la capacitación académica, buenas costumbres, voluntad y

!nimo para tratar a los niños, no se da una correcta integración

educando, educador, familia que contribuya y facilite las bases, 

premisas necesarias para una fomiación ir.tegral, donde no se tras-· 

mita conocimientos a manera mecánica, sino que se forn1e un carác

ter y espfritu de análisis critico en la ni�ez para que en un fu

turo pueda ser transportadores, gestores de un Cill1bio social. 

Al enfocar la reseña histórica de la Escuela Número 51 para Varones 
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Granja Infantil Juan XXIII debemos tener en cuenta que la mima h':i. 

surgido y desarrollado en uno de 1,os períodos de mayor crísis".!ani· 

vel Institucional oficial. Esa crí-s·is tanto política U)mo econ":óni� 

ca social y moral afecta diversos estamentos que convergen en :l>a 

misma incluyendo aspectos como la salud, educación, vivienda, r. _e-

creación y en general todo lo que tiene que ver con la familia. 

En la Escuela Número 51 para Varones Granja Infan t'il Ju:rn XXIII as,iS·· 

ten niños de diversos estratos socio - económicos béls·icamen�:r� los 

escasisrnos recursos económicos, fam-ilias que corno se porfundizr1r'fi 

mas adelante se debaten en una desintegración f�íliliar. 

El sE1T1i - internado bajo la dirección del InstH.uto Colom! Ylano de 

Bienestar Familiar, data desde su mismo origen, pres�ntJndosc Ufül 

especie de contradicción en el sentido de que s ·i bieri las rna::::strns 

están capacitadas como docente, no tiene una capacitación par2, el 

trato de niño con problemas conductales, más aún cuando los mis:,I\J'S 

se generan en el hogar; este tipo de educación es especial, pues-

to que se agudizan los problanas como consecuencia de la problo-

mática familiar. 

11 La procrea c Ion i rres ponsab 1 e se ha dado en e 1 Depa rt<l
mento desde siempre, Es alto el nGmero de padres que se 
niegan a reconocer a sus hijos; lo que sucede es que ter 
davía en la familia y en la comunidad hay abuelas, t íos 
o vecinos que se quedan ciudando a los niños mientras la
madre trabaja. Pero la necesidad imperiosa de la mujer
de incorporarse a la fuerza de trabajo, hace que estos
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lazos se vayan d:eilD.i 1 itéirdo v los menores .pernk,1ezcan 
parcialmente abandonados" 11

Dentro de éste enfoque his tór·ico deb:Jnos anot-a,r la presencia de wi-

ños quienes v·iven con padrastros, madrastr::a:S, ·Y1ef1ejo de procreación 

irresponsable, hétbiendo padres que en alguin8'.s ,.casos ellos solo lle-

gan a cump1ir doble función en el hogar, a·s1í como mujeres que hacen

función de madres y padre. todo 1 o cua 1 cont·r�i buy,� para quf. se gene-

ren problemas al niño que se refleja en el hog,ar y en la EscucJa re-

quiriénclose un tipo de orientación especia·1 que le brind.� una rea -

daptación a los niños sen-i - internos, 

La tensas relaciones familiares, la inestab·i1idad del niño ta.rito 

en su hogar como en la Escuela no aconte.ce d�-= manera fortuita s·i-

·no que en la sociedad actual est!n dados en diversas expresiones

de ¿r1sis que giran en torno a la familia.

''La crianza del niño es solo una de las funciones fa
miliares. Para todos los grupos de edad desde el na -
cimiento hasta la muerte, la unidad familiar es la en
cargada de atender las necesidades básicas corno el ali
mento y el vestido, de patrocinar patrones edificantes 
de amor, amistad y afecto de satisfacer necesidade;; psi
col6gicas fundamentales y de imbuTr un sentido de val fa 
y dignidad. La familia trasmite, así mismo, cultura y 
valores, y cada uno tiene sus propios patrones, metas y 
formas de interactuar y de cumplir sus funciones, ade
más de su propio sistema de fantasía y creencias, ya

sean consciente o ínconsiente, acerca de la naturaleza 

11. RUEDA, Jaime. Madres Costeñas también abandon a sus hijos.Repor

taje al Director del I.C.B.F. El Heraldo, B/quilla, Domingo 17

de Marzo de 1 .985. Pág. 9.A.
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humana y de las relaciones entre los hombres, que son 
transmitidas de una generación a otra. Ese conjunto de 
creencias no es ni falso ni verdadero representa la ver
si6n de la realidad de una familia particular. 

El lenguaje y las ideas dei niño en edad de lactancia 
reflejarán los patrones familiares, en buena parte del 
comportamiento del pequeño será de adaptación a tales 
influencias externas en las que hay sanciones y prohi
b i ci on es cu 1 tu r a 1 es 11 1 2

La familia es el aspecto primordial en la formaci6n del individuo, 

cuando existen conflictos en la misma, �stas son transmitidas al 

niño quienes sufren choques necesita�dose de una adaptación, de un 

tratamiento a su nueva situación así, dentro de las estructuras de 

la sociedad actual se requiere que los niños fruto de una desinte-

graci ón familiar, tengan una orientación ps ice-socia 1 detenninante 

lo cual, como se ha venido enfocando no acontece en la Escuela Nú

mero 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII. 

2.1. OBJETIVOS DE LA INSTITUCION

En forma global encontramos en los objetivos de la instituci6n a ni

vel general, la mejor utilización del tiempo y la.eficiencia en la 

labor educativa para que así el alumno pueda mejorar su nivel edu-

ca tivo. 

12. LIEBERMAN, Florence� Trabajo Social, el n1no y su familia, Edito

rial. Paz, M�xico D.F. 1.981, P§gs, 33-34.
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Las metas están destinadas ,a bri,r:idar u11 -coroc:m iento teó,. prác-. 

tico con el cual en un fd.lt.1.u,o 1ce1. p¿::rs:ona ,puefa utilizar e i ter

pretar y transformar la reali.cla.d S'.G.Cian:; -en reliaci6n a lo an,e"rio;;r 

en con tramos objetivos gener.ales :ad11·i.rds tra;U v,0·s
,,. 

de b i ene. s ta r :,e_;

tud i anti l y de extensión a la c,01f1uniclad, füS� :com-o específicos. 

Los objetivos generales de la Institucian son� 

111. Darle solución a las necesidades priodt2rías de la lnstituci:ón

2. Planear y organizar la labor educativa del pres2nte aRo.

3. Consecuci8n de los fondos necesarios para desarrollar l�s 1cti-

13
vi da.des propuestas''

Los objetivos anteriores compromenten una acción concreta y conjun

ta de la directora, pedagogos y padres de familia en aras de prI;pa-

rar las cond·iciones necesarias para un óptimo desarrollo del p<'o·01�-

so enseñanza - aprendizaje, aprovechándose las libertades ex·isten ·-· 

tes en el sistema educa.tivo, pero la práctica social como criter-i.o 

de verdad y en el cas� concreto que nos ataíle nos seflala como se 

presenta un mal comportamiento, bajo nivel educ2tivo, ast las ne

cesidades prioritarias de la Institución no son satisfechas corree-

ta1r12nte, 

13. Directora y Docentes de la Escuela Número 51 para Varones, Gran

ja Infantil Juan XXIII. Planeamiento Institucional, Barranquill1a

1 • 98 4 . P ág . 2 1 .



El objetivo administratfwo qu·e hatilÍitt de una integ)' ción c'i'vico-cul,

tural, moral y relig·ios:a :en l.o§ •.estarrentos de la [.;cuela Número 51 

para Varones Granja Infa,n:tfi'l .Ju-im :xx.rn:r1 rrn:se realiza en la medic'.J. 

en que 1 os problemas soc i.a 11e,s :de Ja :fam rn i a ij'n:-d:den pa r:c1 que no I':> 

ya una armoni'a social entne eq ,e-sttudia,ntado. :Es:01 -a :dmp1-e x;i¡sta 

es un aspecto lógico pués -en it.Q;t\a 1pe·rS.olíl:a :lro5 p1obqemas o 'Cor.iífli:c-· 

t OS de SU f éliíl -jl i a in C i den S(G)bire rf '1 ., 

Respecto a los objetivos .ac.�dérnio.c;:; :CJ1..,n ;;tJS ,r2s,p.e-.:.:tivas acttlg'1hd:a-

des se p 1 antea : 

11a. Velar por la consecución el.e las maE:·stras en el de·· 
sempeño de sus activida-des.,

b. Despertar en los niños el amor por las actividades
cívicas, religiosa�; y cultur.ales.

c. Organizar los comités de cruz roj.a, aseo, biblio
teca, materiales, informativo y ernb�:llecimiento,

ACTI V WAD:ES 

a. Todo maestro llevará los libros reglamentarios pa
réi una mejor preparación y rend im i en to del a lurnno.

b. Real izar actos cívicos, req19i'osos, culturales pa
ra una mejor formación del alumno.

e, Realizar visitas a lugares importantes con los a
lumnos corno a la quinta de San Pedro Alejandrino1114 

En relación a los objetivos académicos y sus respectivas actividades, 

en la medida en que se aunan esfuerzos por alcanzarlo se obtendrán 

14. !BID. Pág. 22.
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las condiciones básicas para el proceso enseñanza - aprendizaje, 

habr§n las condiciones necesarias, para que la educación imparti

da se amolde, responda a la realidad, disminuyendo su carácter de 

clase. 

Continuando con el enfoque de los objetivos específicos se encuen-

tra la asistencia y puntualidad en todo lo referente al planeamien-

to, esto es importante en la medida en que se preparan las condicio-

nes necesarias para alcanzar los objetivos acad�micos ya anotados 

lo cual está interrelacionado con el comportamiento de los padres 

de familia en la organización de actividades mediante las cuales re-

cursos académicos para otros sanciones de bienestar estudiantil y 

extensión a la comunidad con sus respectivas actividades tenemos: 

'�. Despertar en los alumnos el amor por el deporte y

actividades socio - culturales para beneficio de 
la comunidad y de ellos mismos. 

b. Conse9uir mediante conferencia una mejor prepara
ción de los padres, para su integración a la la -
bor educativa.

ACTIVIDADES 

a. Preparar niños para la primera comunión

b. Hacer el reparto de la leche

c. Servicio médico premanente con precios módicos para alumnos

d. Campaña de vacunación

e. Visitas al zoológico con alumnos del preparatorio.

f. Venta de telas para el uniforme.



g. Fiesta para los niños

h. Jornada cívica cultural

15 
i. Organizar deportes II 
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Los aspectos de bienestar estudiantil como su nombre lo indica son 

fundamentales para que hayan las condiciones necesarias óptimas pa

ra el proceso educativo, así, a la vez se busca una mayor integra -

c-ión entre docentes, dicentes y padres de familia; en relación a las

actividades anotadas se debe mencionar que el reparto de leche, asi 

como la venta de tela para el uniform2 en el actual a .. o de 1,985 no 

se realiza, la primera porque es un programa d,�1 I.C.B.F. que fina

lizó desde hace 2 años; la venta de tela para el uniforme no se rea

liza porque las monjas no llegaron a un acuerdo con el comercio lo

cal para su v2nta. 

En sfntesis los objetivos y actividades de bienestar estudiantil y

extensión cultural requieren de un mayor esfuerzo integrado para 

que así la situaci6n socio - educativa de los educandos se mejore. 

Al hablar de políticas y programas de la institución como un ente 

fundamental de la misma, se hace necesario mensionar aspectos fun-

1 5. 1 BID. Pág. 23. 
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damentales del manual d-e f.unciones: 

Globalizando el manu.al c¡j_e funciones se debe tenerce11r-.AJA::Jib.,'tt que t.r' · 

to los aspectos d·i l�gE.nciados, cerno su cumplimiento 1.�-stan -d:tdos pe;,· 

las contradicciones de la scciedad actual donde·muthr}s ,decr.et1s 1 le-· 

yes, norn1as, estatutos, 'llla.nuales do funciones :ex,is:t2n en itr:or:'i,2:;, rr:t!..

chas veces archivadas sin nevar·sc a la rc:al idad sooial. 

Respecto al análisis cr1tico de las funcion2s de 'la Dir-ecrtor;.r1 se de

be anotar que hay una d·isfuncional idad en el mümr-tttl ru� flnK:ione·s Gl·e

bido a que no existe la asociación de padres d.e fanr.iha ;por,qu2 la 

la filosoffa de las hebreas se los impide y son eJTI�s ��ienes en el 

aspecto económico sostienen a la institución; pw{:; 1,as ,r;.latrku1°1s 

y pensiones son gratuitas. 

En el plantel a los estudiantes no se les as10n,¿.n turnos de vigi -

lancia con lo cual se patentizan otras d2 las v io1 a:fones al m2.

nua l de fu ne ione s. 

Referente a la disciplina, a la autoridad sobre las maestras esto 

se hace de manera ar.ti-metodoló9ic.a, anti-didáctica pués práct-ica

mente no se hacen sugerencias sino regaílos, de la directora para 

·con las maestras delante de sus compañeras de trabajo y de padres

de familia, situación que de hecho constribuye para qll'e se gene

ren tensiones sociales.
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Continuando con el análisis crítico al manual de funciones se debe 

tener en cuenta que las políticas de la institución son violadas 

fundamentalmente por los estudiantes sani - internos ya que ellos 

en su totalidad son niños que tienen inestabilidad en su hogar pués 

viven con el padre únicamente, o solamente con la madre, padrastro, 

madrastra y otros con hogares sustitutos, lo cual se refleja en la 

escuela como producto de la crisis social por la cual atraviesa la 

familia actual. 

Así, la problemática familiar, la violación a los reglamentos por 

parte de los estudiantes sani - internos no se patentiza cuando en 

el transcurso del año ellos son los últimos en llevar el unifonne 

de diario nunca llevan �1 de gimnasia, andan sucios, mal vestidos, 

casi andrajosos, con un vocabulario soez, lo cual no solo se refle

jo de lo que aprenden en su hogar sino de una especie de mecanismo 

de defensa donde los niños tratan de exteriorizar sentimientos y 

problemas en su conducta, esto lleva a otros hábitos más graves 

como el robo de útiles y dinero a sus compañeros y a las maestras. 

Continuando con la problemática familiar de los estudiantes se de

be tener en cuenta que se presentan constantes riñas entre ellos 

.en horas de descanso y cuando la maestra directora de grupo no se 

encuentra al frente del mismo pués se llega a solo respetársele a 

la directora de grupo. 
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· El hecho de que la instituci6n labore solo en horas de la manana es

aprocehado por los alumnos sa11i - internos para generar toda una

serie de desmanes en la institución.

Finalmente con respecto al incumplimiento de las funciones de los 

alumnos se debe tener en cuenta que no hay un espíritu de manteni

miento de buen estado en 1 os boletines, 1 os mismos permanecen su

cios y descuidados. 

La problemática social de la institución tal como se ha dicho ra

dica básicamente en los semi - internos sin negar de que en los 

otros se presenta, así; si estos últimos sus padres de familia o 

atudientes no cumplen en su totalidad con las funciones plantea

das, manifestándose una irresponsabilidad en la educación de los 

educandos. 

2. 3. COOERTURA ffe.CADEMI CA DE LA ESOJELA NlMERO 51 PARA VARONES GRAN

JA INFANTIL J®AN �XIII. 

La cobertura académica ·de la instituci6n se representa en la exis

tencia de doce salones donde funcionan los cursos de pre-escolar a 

quinto de primaria. 

Los cursos de pre-escolar, primero y segundo tiene sus maestras de 
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planta, tercero,cuarto y quinto los educadores están distribuidos 

por áreas así: matemáticas, español y literatura, religión, cien

cias naturales, ciencias sociales, así como est�tica, educación fí

sica. 

En la tabla siguiente se refleja el promedio de estudiantes por cur

sos. La Tabla Número 1 muestra la cobertura estudiantil por cursos 

en la Escuela Número 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII,don

de como se ha dicho en pre-escolar, primero y segundo existe un maes

tro por curso; mientras en tercero, cuarto y quinto laboran por áreas. 

TABLA 1 

Cobertura Acad�ica en el Año 1.985 en la Escuela Número 51 para Va

rones Granja Infantil Juan XXIII. 

Cursos 

GRADO ESCOLAR 

.Ki nder 

Preparatorio 

Primero A"

Primero ''B"

Segundo "8"

Tercero A" 

Tercero 11 8 11

Cuarto "A"

Quinto 11 8 11

To ta 1 

Número de Estudiantes 

F 1 

20 4.66 

20 4.66 

40 9.32 

40 9.32 

45.49 10.49 

35 8.16 

35 8.16 

37 8,16 

40 9.32 

429 99.97 
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ESCUELA No.51 PARA VARONES 

GRANJAS INFANTILES JUAN XXllt 

ORGANIGRAMA 

SECRETARlA DE EOUCACION 
OPTO. DEL ATLANTICO 

r----------. O I R E C T O R ··----·--·--·--- - ----

t _____ _J __ -, 

I t 

[PADRES DE FAMILIA 1 { 1 C B F 1 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

CRUZ ROJA 

818 LtOTECA 

TIENDA ESCOLAR 

NUTRICtONAL 

L-----, 
.-- ----

l CAPELLANlA l I CORPORACION PRO--ASILO 
GRANJA SAN JOSE 

1------� CELAOURlA 

MAESTRAS 

ALUMNOS 
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Además de la Directora, la secretaria y las maestras; 1a mstituc_ién 

cuenta con un paóellón, dos religfosas encargadas del ser¡¡·i--i&,tenu-· 

do, cuatro practicantes de Trabajo Social, así como tarnb·ién·-�r�t?-

supervisor de educación, jefe de núcleo y per"i6dicamente nHembr.os 

del Bienestar Familiar. 

En el aspecto locat·ivo tiene que ver con la buena mard:;.:¡ de la ;Ins

titución se encuentra un comedor amplio para sem'i - ir.ten1a-s �orno 

enfeIT;¡ería, biblioteca con mesa y silletería, cancha de bctloncesto, 

jardín. Cruz Roja. 

En la institución existe acta de reuniones de padres ce famili-a, 

acta de reunión de profesores, anecdotario del docente
> libro de 

inventario, libros de las maestras ( programador curricul2r, libno 

de asistencia, ficha acumulativa, libro de calificacicnes J 
horario, 

cuadro de control de clases, cuadro de control de as�0, cct1€ndario). 

Dentro del an§lisis de la estructura orgGnica de la Escuela Ndmero 

51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII, vemos como dentro del 

soporte socio económico de la misma bajo el control de la directo

ra, aparece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cor

poración pro - asilo Granja San José entre otros ésta dltima inte

grada por las damas hebreas personas ad·ineradas de la sociedad, quie

nes deberían promover acciones de bienestar, buscando las bases pa

ra un correcto proceso educativo, sin embargo las obras filantrópi

cas, la caridad se constituye en la filosoffa de esta corporación 

·, 
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quien niega 1a posibilidad para una real, activü fonnación de hs 

niños externos y seni - internos, ésto no es algo cecidenta1 sin.) 

está dado el predominio filantrópico cl0 Jrganizacion"2s ré1ig"ios,�.·.,. 

laicas y civiles quienes cumplen normas y pautas culturales de 1
J

sociedad capitalista promueven políticas que en el fondo son ali=

nantes adormecesores con el fin de que los orpimidos y explotado·; 

no puedan analizar interpretar y transformar su nivel de vida. 

La moderna educación institucional reconoce e1 papel que la familia 

debe cumplir en la misma, desde ésta perspectiva aunque nominalmen

te en el organigrama se le dá cabida a los padres de familia en la 

práctica social no hay una atención social donde el niño se sienta 

con afectivida , disminución de las tensiones sociales .que contri-

1:xJyen a la disminución de su inestabilidad familiar. 

Al estudiar los aspect s administrativos y sociales de la institu

ción se debe tener en cuenta que el comportamiento del nif:o está 

dado:por la influencia que los padres ·tienen sobre el mismo, asi 

en un hogar donde el niño no vive con·sus padres y su madre a la 

v�z, hay carencia de uno de los dos, con la presencia de madras

tra o padrastro, se presentan disfuncionalidades que inciden en 

el niño, de ahí, qu·e en el e so de los estudiantes se-ni- internos 

de la Escuela Número 51 para Vcrones Granja Infantil Juan XXIII, 

se deb€ dar una orientación a las personas que conviven con el ni

ño para que se supere la ,·ob1emática generada e0 el núcleo fami-

1 ia r. 



3. INCIDENCIA OE LOS FACTORES SDOAtES lfü'4 rEl. ·CüiiPO!Hn·1IfNTO DE rlIOS

ESTlJDIP..NTES SEM1-HHEF.:·ms DE U\ FSCUBLA.'N.UMHO) 5:l P}\!l�\ W.'.!'¡ROi':E:S

GRJUJJA INFANTIL �JUAN }GHH IT u� c:i;m1}.\1) !UE BAR:�_;\:,(UIU. !\.

Colombia es un país dependiente donde ·s.u :pu.c-blo vive una doh'le d.omi

nación; de la burguesfa colomb·ianu y la ,ü:el Ci.o.pital norL'.-:1mericar,o, 

éste último obsorve a su acomodo, inclu·s'hJt2 ;a la misma burgu2sía de·1 

país, as 1, se da u na deuda ex terna cada v1ez ·mayor, como l ,1 que rec1-

l izo Colombia con el fondo monetario ·interna.cional a m2dfad;:;3 de 1'985, 

facilitándose el pl"oceso inflacciona.r·i�o, c.r:ec-1i,endo el des(�¡:1pleo, sub

Émpleo, el costo de la vida, lo cual de h2.ch·o unido a la car2nc.i.a y 

deficiencia de servicios públicos y sar1ita.rios aumentan la rn·iscrid, 

la inseguridad social, la inestabilidad farrriliar, prediéndose el e--

'fecto hacia la educación, dándose casos donde no solo los educandos, 

sino también los educadores pierden o no cuentam con las condic-ion2s 

sociales anfmicas necesarias para el proceso enseRanza- aprendizaje, 

entre otras cosas porque los programas educativos son aislados de la 

realidad, no habiendo alicientes a los mismos así, se estudia y se 

enseña por un corrpromi so y muy escasas veces por aumentar el aservo 

cultural. 

El aparato ideológico super - estructural se encarga de defender y 
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sostener la base económica de la sociedad, así, ternos en el ccaso con

creto que nos compete, como, en ningún momento la rel igfüm, !la ce:tiL'

cación, el estado, los medios masivos de comunicacf5n, ::S(e pr,eU'.CU,pan 

por la unidad y estabilidad social de la familia en ip:arrt:tcuTar y,del 

pueblo en general, por el contrario, cuanto mayor •se.a Ja d.e·s:a,rmoni

zación, incomprensión, inestabilidad existente entre farnfíl·ia:S¡rrés 

fác-i l será su dominadón. 

Las contrad·icc-iones y desigualdades soc-io-po11ti·cas- ,econ6m'i;'c�s iden

lógicas de la actual sociedad en cr1sis impide u;1.a ,e.stabi]idad en lu 

fa.mflia, lo cual se hace mayor en ·1as persoi12s ,a.r.liJltas de wn hajo ni

vel educativo, cultural o sin wingún conocim rento sobr2 la for�na 

de atender al niño, quienes tratan bruscamente a sus hijc,s o cual 

quier menor de edad. 

Al hacer un an�lisis materialista dial�ctico con el cap1tulo inme

diatamente anterior se hace necesario que al estudiar las inciden

cias de los factores sociales en e1 comportamiento de los dicentes 

semi - internos de la Escuela Ndmero 51 para Varones Granja Infan

til Juan XXIII, se tengan en cuenta los aspectos culturales dados 

en.la ciudad de Barranquilla. 

Dentro del des a rro 11 o des i gua 1 de 1 ca pita 1 i smo encontramos cómo en 

Barranquil'la predominan patroíles machistas más arraigados, la ideo

cincrasia del pueblo conlleva al uso y abuso de bebidas embriagan-
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tes, prostitución, delincu€nc;a y drogadicción; pennit·iendo '"'e:scx.·. 

para consciente e inconscientf.mentc• se de maltrato físico ent�e 

los cónyuges e hijos
,, 

lo cual incide 0n la inccmprensión e ines

tab"il idad familiar. 

En Barranquilla abunda como parte integrante de contradicción, :la 

desintegración famil"iar, mujeres que t·iencn que cumplir las V-.!...t.ts 

de madres y de padre, pero ante el creciente desempleo existente 

en ésta ciuddd, para poder subsistir le corresponda ocuparse ·en 

activ"iclades informales de la economía, vendedJns ar:i:,ulantes, nn:.a · 

delo5 profesionales, en salones de belleza y en reuchos c�sos in

gresan a un pro�ttb1lo y otras activid2d2s que de una u otra for

m¿¡ �;i:�ri'igran la d·i0nidad humana ) todo esto facilita par'a qu2 jun�0 

con otros aspectos que se verá a continu-3.ción, se. presente ab¡:in·

dono, desamparo e inestabilidad fdmiliar del niílo. 

Debido a patrones culturales predomir.antes,dfficilrrente en un ho

gar donde exist� un padrastro éste no puede tener relaci6n de 

afect() como padre
) 

tümpoco lo puede hacer la madrastra como rnJ

dre, en ambos casos hay una tendencia al sobre domin"io, extrcm3.-· 

da autoridad, odio o apatía hacia el Lijastro, éste último con 

una desadaptac ión en su núcleo f am il ia r se mu2stra r2ac i o no so

l o con ello sino con su progenitor, d!ndose una proyección, un 

desdoblamiento de la incomprensión y des?quilibrio hacia el me

dio escolar, lo cual se ve agravado porque l os educadores muchas 

veces optimamente preparados en sus respectivas cátedras, pue-



dan dominar muchas asignaturas pero lo hacen de ma.1era casi,mecá-· 

nica sin comprender los -:factores famil i.ar1.es que inciden sobre:'él 

niño, así, el pasar desaper,cibido o castigar al educando facilii·-· 

ta para que se agudicen las 1problcrnas en-�.l 1niño sin que se . .a11ali

cen las causales tanto ·dél comportami2n'to momo de1 r2nd imiento 

académico. 

Valga la pena resaltar en .e--ste a,D,'.il isis _c-mmo �a ·nivel gcnetal y con

cretamente en la ciudad de Ba·rra,nquil1a, ,OX""i:st�m las asociac:Lone-s 

de padres de famil ia 1haciéndos,e ,r,eunion�"S ,pal'fa :atender prohlem.is 

de interés socio- educ.atijvo.s,, p;ero las m�ismtt5 ·.s,-e constit uyen en 

u na monotonía, donde µo r fo regular e 1 pa,dne ,<}�! fam i 1 i a no as i,s.te 

notándose así una apatfa po;,- la educaci'6'n de :sws hijos. 

La problemática familiar reflejada en la inestabilidad de los es-

tudiantes semi- internos de la Escuela NLimero 51 para Varones Gr.an

ja Infantil Juan XXIII con 1 os educadores y S'U familia no es a l,g.o 

particular ni aislado, sino que se encuentra circunscrito en l-0s 

patrones educativos .Y culturales donde hay un divorcio entre pa

dres de familias e institución educativa, los padres de fa;nil·ias 

solo llegan a acordarse de que existen educadores cuando sus hi

jos reprueban un curso o se les hace un llamado de atención por 

indisciplina, en todo ésto solo priman los intereses de los re

sultados parciales, 

Los padres de familias se ded·ican a los problemas del hogar, tie-
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nen en cuenta solamente que los n1ños asistania 1 1_ escuela, en��-

gunos casos se despreocupan de el los, por su ·par.t2 los educador.e-s 

se dedican a d·ictar sus clases, evaluar de ma.n'€ra casi mecán'i1ca 's:i-n 

tener en cuenta la s'ituación socio - económica;-:de ;1a famiíli.a ·qL1.e 

inciden en la formacion del niño, asi', como dir.ía,cualqu·i,er f,un-

cional ista, cada uno se decica a conservJr su rol'.l sin interE.5.rirle 

el del otro, ésto no acontece de manerd fortutta '5ino por la de-

sigualdad y desintegración soc-ial que 0Y-igi11-<.F1 lo:s estados car?.ncia-

les, problemas o conflictos sociale.; en diver.-sas dases y sectores 

de clases sociales, 

"El instituto colombiano de Bienestar Fa,n,niar real i7a 
Este proyecto mediante contrat�ci6n con �nstituciones 
especial izadas p¿¡ra dar atención a menore:s no solo E:n 
protección, sino en re-cducaci6n o trc1tdmiento d2 te·· 
rapia física o mental. 

Entre estas instituciones están: Hogar del Niño, Ce
des, Apanexda, Clínica de Rehabilitacién., fscuela de

Sordos, Escuela de Trabajo y la Escuela ·Granja lnfan
t i l Juan XX 1 1 1 ',1 6 ·

Continuando con el análisis se debe tcnrr en cuenta que el proceso 

enseñanza - aprendizaje se agudiza en niño5 que pertenecen ahoga-

res incompletos donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

plantea de acueruo a la nota bibliográfica anterior el proyecto de 

protección donde la Escuela Ndmero 51 para Varones Granja Infantil 

16. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Primer Foro Departa

menta 1. 

Año Internacional de la Famil ía, Barranquilla, 1 .983. Pág. 55.
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Juan XXIII, es una de las asignadas para brindar formación c. niñ1q-:, 

en calidad de semi - inter nos, varios de los cuales corresporréien 

a hogares sustitutos, donde se dan cond·iciones des·iguales a su 'for-

mación. El Instituto Colomb·iano de B·ienestar Fa.miliar, en su ,p.6lí

tica de atención a la familia no solo abarca el proyecto menc:icon:a-

do sino el de atención extrajudicial al menor y la familia, aten

ción jurídica al menor en procesos civil es, atención juríd·¡ca en 

procesos penales; atenc·ión el menor en procesos de protección,pro-

yecto de adopciones, de atención integral al pre - escolar
> 

de orien

tación y tratamiento, el ya anotado de protección� de atención nu

tricional al escolar y adolescentes, nutricional materno infantil. 

Las políticas y proyectos anteriores de; Instituto Colo1nb·iano d� 

Bienestar Famil iar se hace n12cesario tener·lo en cuenta para pro

mover el análisis cr1tico de los factores sociales que inc[den en 

el cornportarniento de los estudiantes de la Escuela Granja Infant'il 

Juan XXIII de la ciudad de Barranc¡uilla, en la medida que lo co

reccto sería que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar im

plernentarse una orienti:icion concreta dinámica a los hogares susti

tutos y a las familias incrnnpletas respecto a la atención que debe 

ten·er el niño. 

3, l. BREVE ENFOQUE DE LA srmACIOW SOCID-.ACAIT»V.UCA DE LOS DOCENTES 

El nivel educativo de los educadores es determinante tenerlo en cuen-
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ta en el presente estudio, pu'és .-así se va a comprender des-ij-e iel _pun

to de vista acadénido y técn-irco, en qué medida existen las cor.idi.cfo

nes y factores sociales imprescindible; �ara la -a:tenciún -acarlém�ca 

de ni f.ios con problemas fam'il i.ares tfUe repercuten íeri su frermaci.6.n .. 

Cumpl-iéndose los postulados de la r.iod.:::rna educcC"i:0n se :hace ne,cesa

rio que en la formación del niño, en su evalua-c.iió-n p.eda.g6gica s.e ten

gan en cuenta 1 os factores y condicionr!s famfh-ar¿-; .que i ncide.n en 

esta problemática, es aquí' donde se requiere de .uri;¡:1 .ac,ció11 n:�itipro-· 

fesional donde intervengan pedagogos, Trabajad0r�s Sociales, Psico

pedagogos, Psicológos entre otros. 

En la Escuela Granja Infantil Juan XXIII de la ciudad de· Barranqui

lla, existen diez maestras todas tituladas cor.io tforn¡alistas, a la 

vez que existen otras compler.ientaciones acad€r.:icas tal es el caso 

de que un 30% de ellas se encuentran elaborando su tesis de Traba

jo Social, un 20% son estudiantes de cuatro semestre de Psicopeda

gogía, un 10% en tercer semestre de los mismos estudios profesiona·· 

les, otro 10% licenciada en BiologTa y Qu1mica lo cual nos indica 

que la inmensa mayoría es decir el 70% adenás de normalista tienen 

oiros estudios profesionales y dentro de ellos referentes al tra

tamiento con niños, edur.andos, desde el punto de vista social y 

Psicopedag6gico, pero muchas veces se llega a olvidar los estudios 

profesionales, la respectiva ética laborándose en función de una 

situación concreta lo cual es determir.ante para que en esencia se 
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carezca de in·iciativa en la institución motivo de estudio par.a .::e 

tratamiento y atención correcta de la problemática socio - educa-

tiva, se carece de ínki.-ativas al resp2oto ·11o cua1 se agrava por 

el hecho de que la insUu:tJci:'ón, sus dircct.k.vas imponen l"imita·n-

tes al accionar profesionaíl. 

IH. 

Cual qu í er desarman iza ci.6n, deseq1.1 i 1 �,br fo ef� ,¡ :;tente en e. l nú::; ·1 eo 

:familiar genera inestabil·id.ad en el n�ñ'o, ta"I ccmo se tra�ó en 

el primer capítulo, así, con·esp::inc>2 entrar a anai ·¡z"l ':" la situa · 

ción concreta de los 65 niños sffili - internes en la Escuela Ni'.-

mero 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII de la ciudctd d� 

Barranquilla a cargo del Instituto Colomb'iano de Bienestar Fu. -

miliar, donde su problemática se circunscribe en factores y en 

teorías, fundamentales sobre la familia: 

11a. El ser humano, por causa de sus condiciones bio·· 
16gicas, requiere m�s que ningan otro, de crian
za y educací6n prolongadas: su desarrollo ffsico
y mental es largo y lento; ni puede bast�rse así
mismo hasta una edad avanzada; no hereda experien
cia, que solo adquiere por Ta vía de la educaci8n.
Todo lo cual impele a la familia monogSmlca y es
table, por lo menos hasta cuando la prole deviene
adulta,
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b. Hasta el p·r.es,er:nte :la humanidad-ro ha e:.cc,1trado un
modelo de famil:ia ,mejor que ,la fíami l ia, monogámica
y estable, nada (permite . .c.or:jeturcr. que haya un sis
tema superior a e11, ·a pesar .de ;lasvícisitl.ides y
los trastornos ,c¡¡11e en d:,¿ha oriJan:i2ación se han pre
sentado pe.r 'Í ód kamentte y ele ,J.:r'" ,:.::r'i°'l:,i.% rea 1 es o su
puestas que t.ant.o s.u-.s ,ctl.ftrnctror·es ·como sus deferiso
res se empeñ,a¡,¡ eA ,p-1·,0c'tl.11:m:�:r.

c. la fami 1 ia es urta ,i:n-s,t:Ltuci,ón 1-soc,í-al y �s un concep
to histórico: s,i bren .e,l Nocahlo ;y la ,estructur a bá
sica de la famn ia -s·e rhan cons-er,:r,do él lo largo de
los tiempos, el con;t,en,i<lo de es .a ,pa·Tahía, el concep-
to, la organización y e,1 func,i·onam:iento de la farnil ia,
han experiment¿¡do en La hwnanidad !histfrica multitud
de modific aciones sust�nc"ia'l.es ,p-ur multitud de causas:
económicas, reli,9i-osas, ,polít:i,c.as etc,. Así lo que mu
chos llaman crísis -0 aún1,1ue,ts:� d-e :Ja félrniliéi, no pa
sa de ser en el fon.do Ufl .e-amb'i-o, ,cuy::1s mis m.;ís razone:;
lo hacen ineludibles,

d. La estructura básica de 1-a f,arni.H.;:i e·:;.tá coí'stituída
por una pareja desarrollada fr�1ca y mentalmente pa
ra engendrar y edL1car a una nt:Jeva g�né.'rac ion que su
turno, en su día, har.§ lo proµio.Este ,grupo, integra
do por padres e hijos menores, expresa la llam3da fa
milia nuclear, que permanece a través de los tiempos
con posibi1 idades de abarcar a otras gentes, vincula
das a ellas por consanguinidad, afinidad, adopción 0
lazos afectivos o de dependen.cía econ&.nic3, p2ra fof'
mar el concepto de familia exten::�a, que en muchas o
portun ida<l :s ha mostrado Lma consistencia y u� idad
sentimental, económica y política inmensas" 17.

Racionalizando criticamente lo anterior nos encontramos que los es-

tados carenciales, problemas y conflictos sociales unidos a la ahe-

nación cultural determ"inan que se generen sit uaciones de inestab'il·i-

dad ) descori1pos·ición y desintegración fmll'iliar tal corno acontece con 

los estudiar.tes serni -· internos de la Escuela t-lOmero 51 para Varo-· 

17. INSTITUTO Cí!LOMSIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Año lnterar,ericano

de la Familia. Memorias Bogotá, 1 .983. Págs. 320 - 321,
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nes Granja Infantil Juan XXIII, careciéndose del afecto, el carlf.ír.) 

la crianza necesaria para la fcrrnaci6n integral del niño� esto�esfci 

dado mas adn por el hecho de que en la pr�ctica sociJl la fami1ta 

mo·nogamica se ha desintegrado, lo cual conlleva fx)ra que se presen-· 

ten crisis cada vez mayores está dado entre otros fa<:tores se.cz]at-e·-

cen de las condiciones básicas necesarias para que htlyJ cariAo,cafec-

tividad. 

II Problemas estrucurales de la econor: ía colon1biana, COíl'O 

la baja capacidad de la industria y la agricultura pr1;--,i 

absorver la oferta de fuerza de trabajo, los altos indi
ces de desempleo y subempleo, los bajos niveles de re:nu
nerací6n de la poblaci6n trabajadora, la escaza cobertu
ra del sistemd de seguridad soci�l, el alto déficit de

vivienda, son factores que afectan la capacid�d de la fa
mil i3 pAra cumplir las funciones anotagas y sati�facer la� 
nece:;ídades básicas de los miembros" 1 

Las funciones de procreaciór. de la humanidad� la satisfa:::ci6i1 de ":�.:J.,� 

necesidades básicas, la socialización se ven afectadas en nu�:;'.;ro m�-

dio soc;al porque la problem�tica estri.: ... tur�l de la familia cori1lev . .t 

a una desarm.1nización en la mis,r-·, lo cuctl es válido para el ca50 r,10-

tivo de estudio; diversas variables como ecl:.1d y luger de nacimií:'.'c::o, 

conv·ivencia, dirección, ocupación laboral, comportarniento del nrn.o, 

m:1ltrato a que son scr.ietidos, requie·�en de un estudio social para 

comprender su incidencia en el comporta:niento al interior de la E5·· 

cuela tlúmer0 51 para Varcn2s Granja Infantil Juan XXIII. 

18. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Diagnóstico de la Situación

de la Familia. Me�orias, Bogotá. Enero 1 .983. Pág. 3.
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La edad, el lugar de r:i�,c,frniento y gra".lo escolar es f.wmciamentaíl te

nerlo en cuer.ta para po1:l.€'r ,CürPprender c:1 qué·medida afect�tn (f:·stas 

variables sobre L.1 iir:iest.:aíbii·hda,j de:l n ifio, 

En rclacié,n a lo anter·ior ,en:n0nLrar110·;, q;¡c de nos 6':i r riños s:eni-· 

internos en la institución 1rr;otivo d2 estucho
) 

el maycr porc1?.nta·· 

je de 16. 92% corresponde .a a 1 urr.mos de 11 arios de edad. ubicados 

en 3.08% en segundo 118 11 -el 7.·69:: c:i tercero '':J3" el 4.6l�b en cuu

to 11 8 11 y el 1.54 % en quinto "A'1, se encu·� .. ;:ra un r2partfoder:: .. o 

entre diversos grados de 103 ni�oJ de unJ de las fases m5s com

plejas debido a que es la d:?nvi1i·inaja pre-pi.1bertad y en al9unos 

la pubertad donde los carr.)ics de la:; fun..:ionf:s sexuales pueden 

llev.ar a mayores trastornos de la responsa�.iilidad que requieren 

de una acción integral y educación especifica tanto por la ins

titución educativa como por la familia. 

Siguiendo con el análisis encontramos en la Tabla 2� como e� for

rnJ. desci::ndente siguen los estudiantes de 10 y 13 años ce edad res

pectivamente con un 13,85%, cursan los primeros de los anotados 

los grados primero, segundo "A", segundo 118 11 ' cuarto "A" y cuarto

"BH respecti var.ien te con un 3, 08%, l. 54��, 6, 15%, 1. 54%, los otr0s 

es decir los de trece años cursan tercer..- "B ª ' cuarto "B"' y quin-

to ''8" en un 7.69\, 3. 08,�, 3. 08;�, r'2Spectivamente, lo cua 1 señala
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la disfuncionalidad de los n'ifíos segQn edad y curso� cort:ihqlfdldo con 

el enfoque siguen un 10.7]%, de n-iños con 9 años de eda:tl di:s'.:irH:-1.d-

dos en los cursos segundo "B n

., tercero 1'A' 1 , cuarto 11 A 11 .en ,7..:5.:9�\1,5��;',,

1.54%, respectivamente, luE¡go tenemo3 un 9.23% de alumnas ,.con -8-�añc.. 

de edad di stri bu idos en 1 os cursos primero, segunc1o 11 AII, �s-egundo 118 !f 

tercero 11A 11 
con 1,54% y 3.08% respectivaínc.:nt.� por pan::ja.,s., ·a í:este

mismo porcentaje tene110.s los niños ele 7 años de edad con �.J:13% y 6."15% 

en primero y segundo 11A 11

; lu�90 con un 7. 69% tenemos tant:o ilcrs ed.J-

des de 12 como 14 años, los primeros d·istr-ibuíd,._;s 4,6:; y 3;0B% en 

tercero 8 11 
y quinto 11,·11, los otros en cuarto "f\'' c

1
1into ·IIA 11

, q11into

1 1 8 11 
con 1.54:; cada uno y 4.61% re.spectiva¡vcnte,

Posteriormente el 61.15% corresponde a . " 

JOV enes de 15 .af:o.s d,,: ecad 

distribuidos en cuarto 11A 1
1, cuarto 1

1 8" y quinto 11 ,L\ !! con 3 . .0.ff;;,1.5ftí�

1.54%, finalmente ur. 4.61% distribuído.; en 3.08,'� en cu::.rt <J 

l.5L', en quinto 11 A 11 • 

Las estadfsticas de la Tabla 2 nos indica como la inestabilid¿� 

v el 
.; 

social var,a acorde a situaciones concretas donde la edad un as-

pee to fundamentd 1, pu és, sin negar ret:.eld ía a todas 1as edad% 

las mismas son mctyores a partir de los doce aílos de edad requi-

rí éndose de una atención es pee ia 1 . 

El hecho de que existen estudiantes con diversas edades en cursos 

variados, asf por ejemplo jóvenes de 16 años en cuarto y quinto 
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de b�sica primaria, es fundamental para que se presente una situa

ción de inestabilidad escolar que de hecho desannonizar el proceso 

acadánico para sus compañeros. 

Los datos de 1a Tabla 2, fueron tomados directamente de los regis

tros civiles de las estudiantes que reposan en la institución, los 

cua 1 es de acuerdo a 1 gráfico NQmero 1 de las edades entregadas por 

los padres de familia no concuerdan, una prueba de que la problaná

tica socio - familiar lleva a que los padres de familia no se acuer

den de las edades de los hijos as1, la disfuncionalidad familiar lle

va a que personas diferentes a los progenitores entreguen fechas, 

edades o cualquier otro dato sin certeza de los mismo; asf campa -

�ando los datos de la Qltima columna horizontal de la Tabla 2 los 

nismos deberían concordar con los procentajes del gráfico 1, no a-

conteciendo asf, siendo una muestra mc1s de la inestabilidad del es

tudiante en su hogar., 

�l estudiarse la edad esto interrelacionado con el lugar de naci

miento pu�s, sabanas que en toda Colombia existen costumbres dife

rentes que inciden en la familia y el comportamiento del estudian

te, 

La tabla 3 nos señala como el 80% de los estudiantes semi - internos 

de la Escuela Ndmero 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII son 

naturales de la ciudad de Barranquílla siguiéndole en lo que al De-
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partamento del AtlJntico se refiere: Soledad con q,23% 7 Malmnbo 1,54% 

otros pueblos de la costa como Codazzi 3,07%, Var!edupar y Bayunca 

con 1.54% en lo que respecta al interior encontramos Medellfn y Bu

caramanga con 1. 54% cada uno a ex cepci6n de estos dos dlt imos =· la 

inmensa mayoría corresponde a la Costa de Co 1 ombi a mostrándose: r¡ue 

existen afinidades socio- culturales en la familia, siendo la desin

tegración familiar que son aspectos comunes en el ámbito sacie, :7ami-

1 iar en la ciudad de Barranquilla; por eso consideramos que e!. im

portante tanto al nivel del dicente -docente, padres de famil·a por 

parte del Trabajador Social como elemento fundamental de desarrollo 

y bienestar. 

3.2.2. Uhicación actual del Estudiante 

La ubicaci6n actual del estudiante es fundamental tenerlas en cuen

ta pués en la medida en que una familia goce en su hogar de el�nen

tos imprescindibles para la vida social crnno ventilaci6n,-�ervicios 

pdblicos y sanitarios existen las condiciones favorables para una 

estabilidad social, un rendimiento en cada una de sus acciones. 

Sabemos que en Barranquilla los servicios públicos b§sicamente acue

ducto, alcantarillado, recolección de basuras, son deficientes, ca

reciéndose de ellos en algunos lugares, es decir en los cordones de 

mi s2ria donde muchos niños tienen que levantarse a altas horas de la 

madrugada para buscar el agua imprescindible en la satisfacción de 
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TABLA 3 

Lugar de NAcimiento de los Estudiantes semi - internos de la Escuela 

Nílmero 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII. 

Lugar de Nacimiento F. ,t 

Barranquilla 52 80.0 

Soledad 6 9.23 

Codazzi 2 3 .07 

Medellín 1 l. 54

Val 1 edupar 1 l. 54

Mal ambo 1 l. 54

Bayunca 1 l. 54

Bucararnanga 1 l. 54

T o t a 1 65 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los padres de familias de los estudian

tes de la Escuela Número 51 para Varones Granja Infantil Juan 

XXIII, Barranquilla, Marzo de 1.985,

la.s ·necesidades fisiológicas, la que de hecho psicol6gicamente afecta 

su estabilidad lo cual se va a agravar por la agudeza de car!cter de 

sus familiares. 

La Tabla 4 nos muestra como el 66.15% de los alumnos semi - internos 
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habitan en sectores proletarios como las Palmas, La Magdalena, Sim6n 

Bolivar, las Nieves, Ciudadela Veinte de Julio, Arboleda, donde adn 

cuando legalmente existen servicios pQblicos y sanitarios, la defi

ciencia de los mismos contribuye para que se generen situaciones que 

junto a otro factor socio-econclmico desestabilizan la amonía fa

miliar; situaci6n similar acontece con el 3,08% de estudiantes que 

habitan en barrios de la pequeña burguesía como el Prado y la Uni

dad residencial Los Cocos. 

La situaci6n según la tabla 4 es más agravante y el 30.76% de los 

alumnos que habitan en cordones de miseria como Realengo, Chinita, 

Manuela Beltrán, La Sierra, Jos� Antonio Galán, donde se carece de 

elementales condiciones para la vida humana generándose promiscui

dad y hacinamiento que psico-socialmente afectan al dicente más 

aún si tal como veremos mas adelante proceden de lugares incomple

tos. 

La dirección actual donde habitan los estudiantes sani-internos de 

-la -�scue1a Ndmero 51 para Varones Granja INfantil Juan XXIII. Mues

tra como la mayoría habitan en sectores donde no solo prevalecen

la carencia y deficiencia de servicios públicos y sanitarios sino

que otros estados carenriales, problemas y conflictos soci.áles in

ciden para la inestabilidad en su hogar y la escuela.



Ubicación Actual 

Ubicación Actual 

Barrios proletarios 

Barrios tugurios 

Barrios pequeños burgueses 
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TABLA 4 

F 

43 

20 

2 

65 

% 

66.15 

30,76 

3�08 

99.99 

FUt�TE: Encuestas aplicadas a los padres de familias de los estu

diantes de la Escuela Namero 51 para Varones Granja Infan

til Juan XXIII, Barranquilla, Marzo 20 de 1.985. 

3.2.3. Personas eJJe conviven co� el Estudiante 

En el estudio social sobre la inestabilidad del estudiante en su ho

�ar es fundamental tener en cuenta los familiares y demás personas 

que conviven con el alumno para saber el grado de afectividad o de 

inestabilidad en un momento dado en diversos aspectos de su vida 

cotidiana. 

En un hogar donde el niño convive con sus padres existen las condi

ciones imprescindibles para que haya afectividad� teniendo en cuen-
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ta adem�s que los c6nyuyes pueden convivir pero en ellos se presen

tan problenas familiares que desestabilizan y desarmonizan su forma-

ción. 

La Tabla 5 nos muestra como el 43.07% de los niños sani - internos 

viven con sus padres, pero con problemas, tensiones lo cual conlle-

van a que no se den las condiciones de cariño, comprensi6n necesa-

ria para la formación de la personalidad. 

Cotinuando con nuestro enfoque encontramos que 36.92% de estudian

tes semi-internos viven con la madre, es decir pertenecen a hogares 

incompletos donde la mujer tiene que laborar en distintas activi

dades socio- econ6micas inclusive la prostituci6n para poder sub

sistir cumpliendo la doble función de padre y madre, lo cual per

mite que se p·ierdan las funciones fundamentales de la familia a 

las cuales hicimos mención en las páginas anteriores: 

11La gran mayoría de las mujeres que trabajan fluera del hogar deben 

emplear sus horas y/ o días de descanso en la atención de su ho-

gar; sin tiempo para recreación ni culturizacl6n menos tiempo aún 

para informarse, anal izar e intervenir en la discusión de temas de 

, ., .. 19 un pa1s o reg1on 

19. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Op. Cit •. Pág. 31.
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TABLA 5 

Convivencia del Estudiante. 

Convivencia del �iño F. %. 

Sus padres 28 43 .07 

Su madre 24 36. 92

Otros familiares 6 9.23 

Su padre 4 6. 15

Padre y Madrastra l. 54

Madre y Padrastro 1 • 54 

Hogar. sustituto 1. 54

T o t a l 65 1. 54

FUENTE: Encuestas aplicadas a los padres de farnil ia de los estudian

tes de la Escuela Número 51 para Varones Granja Infantil Juan 

XXI 11, Barranquilla, Marzo de 1 .985. 
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Se encuentra la existencia de un 6.19 de dicentes quienes habitan con 

su padre, haciendo �ste la labor de madre, pero diversos estudios se-

Ralan que es más importante la presencia de la madre por lo cual cuan

do esta falta, temporal o parcialmente, la situaci6n se agrava. Por 

qué? Debido a la ideosincrasia de nuestra sociedad, la mujer en 

calidad de madre le brinda mayor afecto a sus hijos. 

11 E 1 es e 1 soporte económico y 1 a mujer es e 1 soporte 
afectivo. El hombre aporta principalmente el capital 
y la esposa todo el otro conjunto de responsabil ida-

··cJes·.

Se ha. llegado a tal punto en nuestra cultura, dice 
José .Amar, que el hombre en la mayoría de los casos 
es un inepto para formar a sus hijos, de tal forma 
oue cuando la esposa ,.1uere, la única solucion es ca
sarse nuevamente, Por el contrario, la mujer es ca
páL de absorver el papel social del hombre. 

El sicológo Amar manifiesta que en estudio hecho a 
la División de Sicología de la Universidad del Nor
te, a través del proyec�o Costa Atl¡ntica en barrios 
populares, se observó que estas madres cuyo esposo 
está ausente por abandono o por muerte, se organi
zan de múltiples maneras como lavanderas, domésti
cas a domicilio u otros oficios. Pidiendo ayuda a 
sus vecinos, hijos mayores o parientes logran de
jar sus hijos para que sean cuidados mientras ellas 
levantan lo necesario para el sustento. En los ni
veles económicos altos también las madres asumen 
las responsabilidad económica y afectiva, simul
táneamente. 

Cuando el padre muere, la estructura familiar si
que siendo sostenida por la madre, pero la ausen
cia del padre puede ser perjudícial para los hijos 
varones porque éstos niños pueden criárse sin nin
gún sentido de personalidad masculina suficiente-
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mente madura presentSndose dificultades para orientar 
su vida adulta 1120 , 

La tesis del Psicológo Amar es válida tanto para los hogares que 

viven casados o en concubinato, empeorándose en aquellos casos 

donde existen madrastras o padrastros tal como acontecen el 1.54% 

de la población estudiada. 

Además del profesional .Amar, los efectos de los hogares desintegra-

dos, carencia de uno de los cónyuges es sustentada por la psico16-

ga Beatriz de Hart al plantearlo: 

"Cuando la madre muere, el nino se afecta sicológi
camente más que cuando muere el padre y así lo de
muestran las estadfsticas dice Beatriz De Hart. 

Las razones sicol6gicas que lo explican son varias 
y se refieren tanto a la orientación de la compren
síón de la sicología del niño desde el punto de 
vista del desarrollo individual, como el punto de 
vista de la dinámica de grupo familiar. 

En cuanto al desarrollo individual, el niño para 
llegar a evolucionar en forma adecuada atraviesa 
por éstapas básicas como son: la oral, anal y f�-
1 ica, necesita de la presencia del padre para ser 
completa. Las otras dos se real izan con la madre 
en el intercambio sicológico que hay en esa pare
ja activa que comienza con la unión biológica del 
embarazo y que diferencia la maternidad de la pa
ternidad. 

20. DE MARQUEZ, Mariangela. Responda el Sic6logo. l Por qué cuando

la madre falta el hogar se desintegra?. El Heraldo. Barranqui

, ···uá Jueves 25 de Abril. 1.985. Pág. 168. 
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El sentimiento de seguridad que se recibe de los brazos 
de la madre, permite al niño desarrollarse, aprender y

sostener su nivel intelectual. Es la base para la for
mación de la personalidad. En cuanto a la din¡mica de 
la fam:1 ia el roll de la madre tiene de mediadora afec
tiva, hace que su presencia solidifique y permita una 
mejor relación entre los diferentes miembros, reafir
mándose la seguridad del grupo familiar. 

La madre como ama de casa y en su papel de presencia 
comstante en el hogar comprende mejor que el padre la 
trascendencia que tiene para el niño, los incovenien
tes de la vida diaria y la proyección para el futuro 
de su vida por el simbolismo que cada experiencia re
presenta" 21.

Las tesis de los diversos sicol6gos sustentan como en los hogares 

donde existen madrastra, padrastro de igual fonna en 9.23% de quie-

nes habitan con otros familiares y el 1,54% de hogares sustitutos 

se dan las situaciones concretas para una desadaptaci6n social por 

ausencia de los padres, básicamente cuando se trata de la madre. 

No solamente sicol6gos, sino otros profesionales sostienen la im-

portancia de la afectividad en el hogar y los problemas cuando 

falta uno de ellos, ast la Trabajadora Soc$al RiHa de León plan-

tea: 

"La fami 1 ia como un sistema abierto, alcanza un estado 
estable o de equilibrio dinámico cuando recibe sufí -
cientes insumos para mantener sus operaciones, cuando 
sus miembros desempeñan sus funciones e interactúan 
efectivamente, cuando hay ajustes continuos a las fuer
zas ambientales e internas, 

�1. 1810. 
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La corriente de sentimientos que se mueven entre 
los miembros de la familia son múltiples y de di
ferentes grados de intensidad, bajo condiciones 
alternadas cada una, de estas corrientes emocio
nales pueden ser surgir otras antagónicas. Lo que 
define el el ima emocional de la famil ía es ese 
flujo permanente de sentimientos (corrientes y

contra corrientes emocionales) y es en medio de 
!l, donde se desarrolla la personalidad y reaccio
nes sociales del niño.

Los conflictos famil iarcs ecasionan tensión que al 
no disminuirse amenazan con la desorganizaci5n,La 
disfunción familiar puede ser ocasionada tanto por 
factores inte1·nos corno externos así: condiciones 
socfo- econffiicas y culturales que rodean a la fa
milia, actitud que asumen sus miembros, tipo de in
teracción que se da entre el los y entre éstos y el 

·medio·a�biente, desconocimiento def �nciones entre
otros.

Las relaciones familiares en general están influen
ciadas ya sea por un ambiente social amistoso, pro
tector o por uno hostil y peligroso; si la familia 
est� organizada inte�namente puede-ser frente a las 
viscitudes que conllevan la vida cotidiana. 

Un ambiente de estructura familiar en respuesta a 
un cambio social, puede fortalecer o debilitar las 
1 igaduras de amor y lealtad entre sus miembros, mo
difican el comportamiento de éstos en el medio fa
miliar y laboral y afecta el ejercicio de la auto
ridad por parte de los padres'' 22. 

Lo que hasta aquí se ha venido enfocando sostiene como la disfuncio-

rialidad, desintegraci6n familiar en los dicentes semi - internos a 

c.:irgo del instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Escuela 

22.DE LEON RINA. La Educación Social una estrategia de atención inte

gral la Familia. Memoria V. Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Cartagena. 1.983. Pág. 141. 
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Namero 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII no se presenta de 

mánera·fortuita o accidental sino que es el producto de las crisis 

de la familia en la sociedad actual, tal cerno se anot6 y enfoc6 a 

nivel general en el primer capitulo de este trabajo. 

Continuando con el enfoque de las personas que conviven con el es

tudiante encontramos de acuerdo a la Tabla 6, La existencia de un 

47.69% de hermanos leg1timos, 35,34% hermanos naturales y 16.92% 

de hijos únicos, esto es un reflejo de la desintegración familiar 

que se ha veinido sosteniendo en el trabajo, donde la existencia 

de hermanos naturales y uterinos pennite de una u otras manera 

1z: ,�;.:�steilcia de una inestabilidad familiar. lo cual se v� m§.s 

e·�ravt:clJ por r.1 bajo nivel educativo- cultural de los padres, así. 

de acuerdo a los datos de la Tabla 7 se debe tener en cuenta que 

si bien existe la desintegración, abandono total y parcial, las 

personas entrevistadas entregaron los datos de su c6nyuge aún cuan

do no conviva con �l, así, exsi:ste un 46.92% de primaria incomple-

ta 36.15% primaria completa 3,85% secundaria incompleta 4.6.% de 

secundaria completa y 8.48% de iletrados lo cual se ubica dentro 

del problema del analfabetismo predominante de nuestro país. 

El bajo nivel educativo cultural de los padres de familia es deter-

minante para comprender la problemática socio - familiar, la ines-

tabilidad familiar en la escuela y la incapacidad de los miembros 

de la familia para hacer frente a las situaciones conflictívas,pu�s 

no se pranite tener una comprensi6n de la problemátka socio-econ6.., 
mica. 



TABLA 6 

Número de Hennanos de los estudiantes sani- internos de la Escuela Núnero 51 para Varones Granja Infantil Juan 

XXII 1. 

Frecuencia 1-5 6-10 11-15 Total 

Hermanos 

Legítimos 

Natura 1 es 

Hijo Unico 

T o t a 1 

FUEITTE: 

F % F % F % F % F % 

29 44.61 2 3.08 31 47.59 

20 30.76 3 4. 61 23 35.37 

11 16.92 11 16.92 

49 75.38 5 7.69 11 16. 92 65 99.99 

Encuestas aplicadas a los padres de familias de los estudiantes de \a· Escuela Nú�ero 51 para 

Varones, Gi·anja Infantil Juan XXIII, Barranquilla, Marzo 20 de 1.985·.

....... 

o:> 



TABLA 7 

Nivel educativo de los padres de familia de los estudiantes seni-internos de la Escuela Nómero 51 para Varones 

Granja Infantil Juan XXIII. 

Nivel 

Educativo. 

Padres 

Padre 

Madre 

T o t a 1 

Primaria 
Incompleta 

Primaria 
Completa 

Secundaria 
Incompleta 

F % F 

34 26,15 20 

27 20. 77 27

61 46.92 47 

% F 

15. 38 2 

20.77 3 

36.15 5 

% 

1.54 

2.30 

3.85 

1 

Secundaria 
Completa 

F % 

0,77 

5 3,85 

6 4. 61

F 

8 

3 

11 

Iletrados Total 

% F % 

6,15 65 50 

2,30 65 50 

8,46 130 99.99 

FUIEKTE: Encuestas aplicadas a los padres de familia de los estudiantes de la Escuela Ndmero 51 para Varones 

Granja Infantil Juan XXIII, Barranauilla, Marzo 20 de 1.985. 
' ' 

"-1 

I..O 
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3.2.3,l, Estado Civil de los Cónyuges 

La Tabla 8 nos muestra en relaci6n a lo que se está estudiando como 

el 52 .3% de los c6nyuges viven en unión libre, el 36,92% es casado, 

el 9, 23 % viudos y el 1.54% solteros lo cual de una visi6n concreta, 

específica de como existe una desintegración familiar, la un·ión li

bre como predominante es fundamenta, para que se genere incom�ren

si6n dentro de una sociedad, pués además cuando esta se pres1:nte es 

porque existe otro compromiso conyugal lo que impide que en un me

dio social de carestTa puedan haber las condiciones para atE�der 

dos responsabilidades de ahT el por que hay la tendencia a c¡u1� en 

este tipo de hogares se presenten mayores condiciones para la desin

tegraci6n. 

La cultura predominante es trascendental para que en un momento da

do uno de los dos miembros de la pareja conyugal incumpla sus funcio

nes cuando se está en unión libr.e más que en cualquier otro estado 

civil, pues existen los perjuicios de que no hallan las norma.s civi

les o eclesiásticas que los obliguen a cumplir reglamentos, patro -

nes, responsabilidades, lo cual es falso. 

3 . 2 .4. Ocupaci6n Laboral e Ingresos del Jefe de Hogar 

La ocupación laboral e ingreso se constituye en un aspecto determi -



Estado Civil de los C6nyuges. 

Estado Civil 

Uni6n Libre 

Casado 

Viudo 

Soltero 

To ta 1 

81 

TABLA 8 

F 

34 

24 

6 

1 

65 

52.31 

36. 92

9.23 

l. 54

100 

FUENTE: Encuestas plicadas a los padres de familia de los estudian

tes de la Escuela NQmero 51 para Varones, Granja Infantil 

Juan XXIII, Marzo 20 de 1.985. 

nante e imprescindible para comprender en que medida los c6ny�ges, el 

padre o la madre tienen los recursos necesarios para el bi.ene�tar de 

la familia. 

La crisis socio-econ&ni ca predominante en 1 a sociedad actua 1 con 11 e

va a la existencia de desempleo, sub-empleo, bajos ingresos pcr lo 

cual crecen los conflictos en el rn1c}eo familiar llevando esto a ten

sionar las relaciones cada vez m�s que inestabilizan al niño, al j6-
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ven en su hogar y en la Institución educativa. 

En el estudio realizado a las familias de los estudiantes semi-inter

nos de la institución en estudio se encuentra de acuerdo a la tabla 

9 no existen desempleados porque los mismos estados carenciales, el 

alto costo de la vida obliga a que el 73.84% se desanpeñan en ofi.:

cios varios como vendedores ambulantes, vendedores de periódicos 

quienes no cuenta con la estabilidad laboPal necesarias para 11 ma

nutensi6n de la familia, habiendo un 13.85 de obreros, 7.69% d,? a-n

pleados, y el 3,08% de prostitutas y el 1,54% de comerciantes,,?sto 

indica como la precariedad de las condiciones de vida obligan a las 

personas a desempeñarse en diversas actividades socio - económicas 

entre ellas la prostitución donde por necesidad la mujer tiene que 

vender su cuerpo al mejor postor· para poder subsistir, se debe te

ner en cuenta que la legislación burguesa consive a la prostitución 

como cualquier otra actividad laboral, pero que se desarrolla como 

hostil con enfermedades ven�reas y de todo tipo. 

En interrelación con lo anterior la Tabla 10 nos muestra como la in

mensa mayoría de jefe de hogar con un 81.53% tienen salario mínimo 

e inferiores a �ste, lo cual impide que existan los recursos necesa

rios para satisfacer las necesidades, problemas y conflictos socia

les; as1 vemos como de acuerdo a la tabla anotada, las escalas sala

riales subsiguientes responden así como 6.15%, 9,23%, una muestra 

de como a excepción del Qltimo porcentaje mencionado, los ingresos 



Ocupación Laboral 

Ocupación 

Oficios Varios 

Obreros 

Empleados 

Prostitutas 

Comerciantes 

T o t a 1 

83 

TABLA 9 

F 

48 

9 

5 

2 

1 

65 

73.84 

13.85 

7.69 

3.08 

1.54 

100 

FUJIENTE: Encuestas aplicadas a los padres de familia de los es

tudiantes de la Escuela Número 51 para Varones Grnnja 

Infantil Juan XXIII, Barranquilla, Marzo 20 de 1.985. 



Ingresos 

Ingresos 

00.000 

13.667 

20. 001

30. 001

T o t a l 

FUENTE: 

13. 666

20.000 

30.000 

50.000 

84 

TABLA 10 

F 

53 

4 

6 

2 

65 

% 

81, 53 

6 .15 

9.23 

. .

3 .08 

99.99 

Encuestas aplicadas a los padres de familia de los estu

diantes de la Escuela NQmero 51 pana Varones Granja In

fantil Juan XXIII, Barranquilla, Marzo 20 de 1.985. 
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familiares no son proporcionados para suplir las necesidades del nú

cleo familiar, Esto se ubica en la problemática socio - económica de 

los países capitalistas y fundmnentalmente en los dependientes donde 

predominan el desempleo, el subempleo, los bajos ingresos como una 

ley del capitalismo, pues tal como lo esboza Carlos Marx en el ca

pital la Burguesía cada vez entrega salario más miserable para en

riquecerse, 

3. 2 .5. Los Maltratos Fisicos al Dicente por parte de su fcl!lllilia.

El maltrato físico es una forma absurda e inadecuada de corregir al 

niño, al adoscelente y al joven, pero las acciones incorrectas de 

la familia fundamentalmente por el machismo predominante incid2n pa

ra que aún prevalezcan las formas de maltrato físico que se expre

san en golpes, azotes con correas, látigos, chancletas, instrumentos 

calientes en diversos órganos incluyendo los genitales, trompadas, 

patadas, bofetadas, que generan trauma en la personalidad del menor; 

repercutiendo en la institución educativa, el bajo rendimiento aca

dénico; manífestandose en unos retraimientos y en otros presentándo

se comportamiento agresivo, vocabu 1 ario soez, i rrespeto con maestras 

y canpañeros; muchas personas por temor a represalias por parte del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o cualquier otr� insti

tución niegan el maltrato fisico, el cual para el caso en estudio 

puede tener procentajes mayores al del gráfico dos y se expresa en 

un 23 ,08%.
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El maltrato f1sico es el reflejo de como las personas adultas no es

tán lo correctamente capacitada debido a la cultura predominante so

bre el trato que se le debe brindar al menor de edad y desde estas 

perspectivas de Trabajo Social en un equipo multiprofesional debe 

promover acciones al respecto. 

3.2.6. Actividades realizadas por el esbJdiante en su Hogar. 

La problemática socio - econ6mica por la cual atravie-za la sociedad 

actual es fundamental para que niños y adolescentes carezcan de con

diciones para recrearse lo cual segan la Tabla 11 solo se presenta 

en un 52.30%, mientras que lo hacen sin las condiciones y el ambien

te necesario para ellos, así, tenemos que el 4.61'% y el 3.08% se de

dican a vendedores ambulantes y de periódico así como un 3.08% se 

dedica a cobrador de buses y 1.54% a celaduría lo cual muestra como 

la niñez víctima de la explotaci6n socio - económica violándose 

�ias normas estipuladas por la organización de las Naciones Unidas 

sobre los derechos del niño y las reglamentaciones del Gobierno Na

cional abarca la actividad laboral a los menores de edad. 

La miseria predominante en diversos sectores socio- económicos es 

un factor que obliga a que el niño se desempeñe en diversas acti

vidades laborales en sectores infonnales de la economía. 
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TABLA 11 

Actividad del niño en su Hogar 

Actividad F 

-----

Jugar 34 52.30 

Estudiar 21 32 .31 

Vendedor Ambulante 3 4.61 

Pelear 2 3.08 

Vendedor de Períodico 2 3.08 

Cobrador de Bus 2 3 .08 

Celaduría 1 l. 54

T o t a 1 65 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los padres de familia de los estudian

tes de la Escuela Número 51 para Varones Granja infantil Juan 

XXIII, Barranquilla. Marzo 20 de 1.985. 
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3.2.7. C<nportamiento y Rendimiento del Estudiante seni-interno en 

su hogar. 

El comportamiento y rendimiento de una persona en su hogar debe estar 

dado acorde al grado de afectividad en el mismo, pero esto no es un 

patrón general pu�s puede acontecer que por presi6n social, por mie

do o temor más no por respeto trate de hacer las cosas, habiendo una 

diferencia entre el comportamiento actitud que �l asuma ante un acto 

y el rendimiento que presente en el mismo, así por ejemplo un niño 

puede ser obligado a barrer su casa, sabe que si no lo hace el cas

tigo será mayor, puede así tener un buen comportamiento en la reali

zación de las actividades, pero bien por no saber hacerlo o por la 

presión que se ejerce sobre él, el barrio no es correcto, de hecho 

el rendimiento es malo. 

Partiendo de lo anterior la figura uno (1 )_·nos1muestra como ante las 

tareas, actividades que le corresponden realizar en su hogar a los 

estudiantes seni - internos de la Escuela Número 51 para Varones 

Granja Infantil Juan XXIII, el comportamiento es bueno en un 33.85%, 

regular en un 66.15% mientras que el rendimiento bueno desci:ende a 

un 24.61% el regular asciende a 73,85%, presentándose malo en 1.54%. 

El comportamiento y rendimiento del estudiante semi - interno en la 

Escuela en estudio dentro de su hogar nos señala la necesidad de una 

orientaci6n y educñci6n en el medio familiar respecto al trato que 
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debe tener el niño, 

3.3. �PECTO SOCIO EDUCATIVO DEL IESlUDIANTE SEMI - INTERNO DE LA ES

CUELA NUMERO 51 PARA VARONES, GRANJA INFANTIL JUAN XXIII. 

Al hablar de los aspectos socio - educativos en la Escuela NQmero 51 

para Varones Granja Infantil Juan XXIII se hace necesario compren

der como interrelacionadamente a la inestabilidad del estudiante en 

su hogar se debe tener en cuenta el ingreso o fecha de llegada del 

alumno a la instituci6n para ver que medida se genera el proceso 

de adaptación o de situaciones conflictivas. 

Dándole un v istazo general a la Tabla doce (12) se ve cano el 9.23% 

de los estudiantes de segundo "A", el 6.15% ingresaron en el actual 

año lectivo, señal de que en los últimos de los porcentajes anota

dos no se han generado un proceso de adaptabilidad del niño a la 

institución, por su parte en el curso segundo 118 11 existe un 4.61% 

de e_stud�antes que ingresaron en el año 1.963, es decir debido a 

reprobación de cursos han estado más tiempo de lo indicado en el 

plantel, un igual porcentaje ingres6 en el presente año, es decir 

tampoco se da el proceso de adaptabilidad necesário en el dicente. 

Continuando con el análisis de la tabla doce (12), se presenta una 

situación compleja en el curso tercero 118 11 donde a simple vista se 

muestra como un 3.08% han reprobado cursos lectivos y un 6,15% in-
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gresaron en el actual; rP.specto al curso cuarto "A'' se encuentra que 

el 4.61% imgresaron en el año 1,985, no habiendo las bases para una 

adaptación en �stos últimos, en el curso cuarto 118 11 la situación se 

muestra más compleja en el 1.54% de qur.ienes ingresaron en el año 

de 1. 981; respecto a los cursos quinto "A" y quinto 1
18 11 la desadap

tación tiende a presentarse en quienes ingresan desde el año de 1983 

hasta el presente. 

En el enfoque global a la tabla doce (12) se puede ver que en la ins-

titución hay amplitud para el ingreso de estudiantes; se aceptan re-

pi ten tes en los cursos ,lo cua 1 difícilmente se-·: encuentra actualmente 

én otras institución educativa, adenás se hace necesario recalcar que 

el 35.38% de estudiantes que ingresan en el presente año, el 27.69% 
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tes y conflictos que se presentan en la misma van a tener sus reper

cusiones no solo en el rendimiento acadl3nico sino en multiples com-

portarnientos presentados dentro del plantel. Al analizar las diversas 

expresiones de la inestabilidada familiar se debe tener en cuenta que 

las mismas aún cuando son situaciones incorrectas no constituyen ba-

ses para sobresaltos o sorpresas, pu�s dentro de la corrupci6n bur-

quesa se ubican como algo apenas lógíco en personas que son victi -

mas de la desintegración familiar. 

3.3.1.1. Irrespeto 

El irrespeto de los estudiantes tiene manifestaciones entre ellos 

mismos y con las maestras y superiores, lo cual es el reflejo de 

la desadaptación� de los problemas de conducta que en ellos se pre-

sentan. 

11 De esta manera queremos presentar la noc1on de que el 
niño desprotej ido no es solamente el que es fácil de 
identificar porque se haya 11 en la calle 11 sino que,en 
la real ídad existe un gran conjunto de niños cuyos ''ob
jetos analíticos 11

, o sea aquellas personas o entidades 
encargadas de su protección, han fallado en su función 
produciéndoles por tanto una serie de cambios en su mo
do de vivir la vida que los obliga a adaptarse median
te conducta inaceptable para su mismo o para quienes 
lo rodean 11 23.

23. COBOS, Francisco M.O. Estrategia para una lucha contra el aban

dono, Bogotá, Agosto, 1.979. Pág. 4.
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Lo anterior sustenta como las conductas inaceptables de los menores 

de edad est�n dados en muéhos casos por problemas estructurales que 

van a reflejarse en el irrespeto de los estudiantes entre sf y de 

éstos para con las maestras y superiores en general. 

La Tabla 13 muestra como el irrespeto entre los estudiantes semi-in

ternos se presentan con mayor porcentaje en los cursos segundo 118 11

y tercero 11 8 11 con un 20% cada uno, siguiéndole el cuarto "A" con

un 10.77% y el cuarto "B" con igual porcentaje, a su vez que los 

juegos en 44.61% ! las riñas en un 16.92%, las palabras obcenas en 

9.23%, los golpes en 1.54% son las expresiones de irrespeto·1que 

presentan entre sí los estudiantes seni - internos. 

El irrespeto de los estudiantes entre sf y para con los maestros 

señalan la necesidad de que se brinde un seguimiento de caso, una 

acción concreta en pro de la estabilidad familiar del estudiante, 

labor que le debe corresponder al Trabajador Social con una pro

yecci6n a la familia. 

La tabla 14 indica que el mayor irrespeto del estudiante a las ma

estras se presenta en los cursos 2 118 11 y 3 11 8 11
, con un 20% e/u, a 

la vez que las expresiones de irrespeto son el incumplimiento de 

tareas en un 29.23% estos en un 21.54% gritos en un 13.84% pala

bras obscenas en 6.15% una muestra fehaciente de que se presentan 
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irrespetos de estudiantes entre sí y de estos para con sus maestros 

co�o producto de condiciones de vida donde las situaciones, los con-

flictos de la familia se desplazan al proceso educativo. 

3.3.1.2. Canportamiento de los Alumnos con la Dir.ectora de Grupo y 

canpañeros. 

La problemática� �miliar de la inestabilidad del estudiante semi -in-

terno de la Escuela Número 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII 

tiene entre sus diversas expresiones el comportamiento de los Alum

nos con los Educadores y Compañeros, situación que va a hacer refle-

jo de la crisis por la cual atraviesa la instituci6n tanto familiar 

como educativa. 

El comportamiento se ubica como bJeno, regular, malo, acorde a situa-

ciones específicas que va del buen trato a la discord�a y el irres-

peto ya anotado. 

Así se aprecia de acuerdo a la Tabla 15 que el comportamiento con la 

respectiva Directora de Grupo es bueno en un 23.60% regular en un 

9.23%, malo en un 0,51% mientras que con otras maestras es bueno en 

un 25.64%, regular en un 7.18% y malo en un 0.51% es decir se pre

senta un mesurado equilibrio en �stos dos comportamientos, lo cual 

varía en .el trato con compañeros el cual es bueno en un 11.80% re-
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I RRESPJTO ENTRE LOS ESTUDIANTES SEM 

VARONES GR�NJAS INFANTILES JUAN 
" 

1 

¡ 

1 
1 

f'"�XPRESt�N¡S

!!GRADO 
!i
'.

1 ESCOLAR
i
1 

I PRIMERO

,, 

11 
SEGUNDO A 

; 

¡ 

1
u 

B 
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11 
8 

CUARTO A 

1 .. B 

QUINTO A 

.. 
B 

TOTAL 

TABLA 13 

' 

1 

1 

- ·� -- . --·· --· .. ·-
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'-- -·-

F .,. F .,. 
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IRRESPETO PE LOS ESTUDIANTES SEMI-IN1

GRANJAS INFANTILES JUAN XXIII 
1 

EXPRES IO- INCUMPLIMIENTO DENES 
GRADO TAREAS- NINGUNOS ESCOLAR 

F 1 
1 .,. F .,.

-

PRIMERO 2 3.08 

• 

SEGUNDO A 2 3.08 

SEGUNDO B 1 

I TElfCERO A 2 3.08 1 1.54 1 

1 
' 

TERCERO 8 7 10.77 3 4Sl 
1 ¡¡ 1 
i 

11 CUARTO A 5 7.69 

11 CUARTO B 1 7 10.77 

QUINTO A 3 4,61 

QtJlNTO B 
¡ 

1 3 4.61 3 4.61 

i
1 

JI TOTAL 19 29.23 19 29.23 

TABLA 14 
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COMPOftT AMIENTO DEL lSTUDIANTE SEtl 

PARA VARONES GRANJAS IIIFANTILES 
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gular en un 18,97% y malci en un 2.56%, 

El comportamiento de los estudiantes con la Directora de Grupo, demás 

maestras y compañeros esti1n inter-relacionados con los diversos tipos 

je irrespeto anotado anterionnente lo cual señala que un comportamien

�o en un momento dado responde a problemas y conflictos sociales que 

inciden en el desajuste socio - político económico de la familia des

de donde se dan las bases de la inestabilidad que representen en la 

formaci6n del estudiante, de la persona en general. 

3.3.1.3. Medidas Disciplinarias Impartidas por la Institución 

Debido a la problemática de la inestabilidad familiar como clara re

presión de la indisciplina se han impuesto medidas disciplinarias en

tre las cuales encontramo� las amonestaciones en privado en un 17.04% 

llamada a los padres de familia en un 32.95% control disciplinario en 

un 11,36%, rebaja de disciplina en un 31.82% , levantamiento de actas 

en 22 , 27% y suspensión tanporal en un 4.55% lo cual se agrava por el 

hecho de que existen medidas extremas donde se llegan a expulsar es

tudiantes con la cual no se solucionan nigún problema sino por el 

contrario el mismo se agudiza. 

La Tabla 16 es una muestra representativa de que existen diversos 

tipos de medidas disciplinarias donde no se cobija el di§logo que 
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áebe haber con el estudiante más aún cuando se sabe de la existencia 

de problemas socio - familiares como se ha sustentado que desestabi

lizan la personalidad. 

Las medidas disciplinarias impartidas en la Escuela Número 51 para 

Varones Granja Infantil Juan XXIII, responden a las contradicciones 

y desajustes del proceso socio - educativo, a la crisis de la edu

cación en las estructuras capitalistas donde no se dan las óptimas 

condiciones para la fonnación integral del educando. 

3.4. RELACIONES OC LA PROBLEMATICA PARTICULAR DE LA ESCUELA NUMERO

51 PARA VARONES GRANJA INFANTIL JUAN XXIII CON LAS ESTRUCTU

RAS SOCIALES DE NUESTRO PAIS. 

La problemática socio - educativa que se genera en la Escuela Núme

ro 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII, no es caso particu

lar, aislado o excepcional de la misma, sino cirscunscrito en las 

contradicciones de la sociedad burguesa capitalista las cuales en 

los países dependientes, pu�s no solo se presenta el problema de 

la crisis económica sino que de una u otra forma los programas edu

cativos son diseñados desde los EE.UU. no respondiendo a la reali

dad socio - político - económica, la cual crea una educación para 

el adormecimiento especialmente a los sectores oprimidos y explo

tados para que ellos no puedan se conscientes de sus condiciones 

de vida. 
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MED IDAS DISCIPLINARIAS APLICADAS A LOS ES'

ESCUELA Na51 PARA VARONES &RANJA INFAN'TI 
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Colombia lo que se denomina un Colonialismo, donde la 11.lrguesía Colom

biana sufre una dominaci6n económica del capital Norteamericano, lo 

cual da base para que este Qltimo controle lo político tanto de la 

clase dominante criolla �orno a toda la poblaci6n. 

Así debido a mecanismos ínternacionales el Gobierno Colombiano se ve 

obligado a buscar una paulatina tecnificación tanto de la super es-

tructura como la de la infraestructura dándose en los primeros de 

los casos una violenta alineación cultural y en lo segundo una des

proporcionada una externa antiorganismo, como el Banco Interameri

cano de desarrollo ( BID) Banco Interamericano de reconstrucción y 

Fomento ( BIRF) Fondo Monetario Internacional ( FMI), siendo todo 

esto fundamental para que la clase trabajadora sufra los efectos 

de estos empr�stitos expresados entre otros en altos costo de la 

vida, bajos ingresos, desempleo, sub-empleo, carestía, analfabe-

tismo, semi - analfabetismo. 

En Colombia se habla constantemente de la tecnificaci6n de la edu-

cación pero las mismas solo favorecen los intereses de las clases 

dominantes, así solo las instituciones educativas privadas gozan 

de las condiciones ambientales, infraestructurales, sicopedagógi-

cas necesarias para el proceso enseñanza - aprendizaje, una mues-

tra de que la educación tiene su sello de clase, así se debe ano

tar en lo que respecta a los hijos del proletariado como los Es-

tados carenciales, problemas y conflictos sociales son fundamentos 

negativos para la formación intelectual. 
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En Colombia, como parte integrante del capitalismo mundial en los 

últimos años se han proyectado a nivel oficial y privado progra

mas de educación t�cnica, como Bachillerato Agropecuario, Bachi

ll�rato Industrial, Secretariado y muchas otras variedades que a 

nivel cultural en lo que a Barranquilla respecta han brindado en

tre. otros el Instituto de Enseñanza Nacional Media y diversifica

da, Instituto Técnico Industrial� Instituto T�cnica Nacional de 

Comercio entre otros donde tienen cabida los hijos del proletaria

do, esto acontece no como una excepci6n sino como una contradic

ci6n a lo que se ha planteado anteriotmente, sino porque la bur

auesía necesita preparar m�no de obra barata y calificada con la 

cual se engrandezca el capital, a la vez que se buscan los meca

nismos para aumentar el desempleo mediante la computarización elec

trónica, proliferando instituciones privadas donde se preparan los 

técnicos que manejarán las m�quinas con las cuales aumentará el de

sempleo. 

Mientras lo anterior acontece, los programas educativos a nivel tra

dicional en primaria y secundaria cada vez m�s andr6nicos, aislados 

de la realidad no habiendo incentivación para la enseñanza lo cual 

se agrava debido a que la alienación cultural, los estados caren

ciales conlleva a descomposición, desintegración familiar, así ni

ños y jóvenes mal alimentados, mal nutridos viviendo en hogares in

completos, tal como acontece con los estudiantes semi - internos de 

la Escuela Ndmero 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII, no hay 

los factores y situaciones necesarias para fonnaci6n acadé'nica,sien-
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do �sto una nuestra fehaciente de como la crisis de la estructura 

se refleja en una de las expresiones ideológicas como es la educa-ic'ir 1

ción, donde tanto el Ministerio de Educaci6n Nacional, como el Ins

tituto Colombiano de Bienestar Familiar son incapaces, porque no se 

preocupan por promover el Bienestar de la Familia constituy�ndose 

en entes de tipo burocr§tíco que con una t§ctica burguesa para per

petuar la dominación. 



4. INTERWENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A

LA PROBLEMATICA DE LA INESTABILIDAD FAMILIAR

DEL ESTUDIANTE SEMI-INTERNO DE LA ESCUELA NU

MERO 51 PARA VARONES GRANJA INFANTIL JUAN XXIII

En el devenir Latino-Americano, la proyección de Trabajo Social, ha 

'ido superándose en el espacio y en el tiempo; así en la actualidad 

se procede acorde a condiciones concretas dándose una orientación 

y educación social según la situaci6n problematizada, por ello an

te la inestabilidad familiar del estudiante de la Escuela Número 51 

para Varar.es se requiere de la utilización de diversas t�cnicas de 

intervención social que proyecta soluciones generales y partícula-

res, incluyendo seguimientos de casos que superen los esquemas tra-

dicionales al respecto: 

''En 1 a época ac tua 1 se par te de otra concepción del 
Trabajo Social de cosa o individual, que va respon
diendo a nuestros problemas procesos y concepciones 
del mundo. Partirnos por ejemplo de comprender que 
los problemas individuales son la resultante histó
rica de una. realidad social específica, de un contex
to socio - económico y cultural que solo, en la me
dida que el hombre comprenda que los problemas son 
comunes a grandes conglomerados toman anternativas 
conscientes y consecuentes con su realidad el aná
lisis del problema individual es estudiado bajo una 
concepción dialéctica materialista del mundo Latino-

. Americano. 
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En otros términos el Trabajo Social individual que 
se desarrolla en Améd:ca Latina en los altimos años, 
modifica concepciones, contenidos, sistemas, proce
sos y factores Incluyentes en forma diferentes a los 
originales del patrón Norte-.Americano11 2 4, 

Se hace inprescindible resaltar en el Trabajo Social de Caso, pues

to si bien la intervenci6n de Trabajo Social a largo plazo ante la 

problemática socio educativa, debe ser a nivel grupal, comunitario 

e institucional, tanto en forma mediata como inmediata, las situa

ciones en estudio requieren que Trabajo Social en coordinación con 

otros profesionales exis�entes en el Instituto Colombiano de Bie-

nestar Familiar, proyecten un surgimiento social a los estudiantes 

sani - internos de la  Escuela Número 51 para Varones, tendiente a 

la rehabilitación social, ellos dentro de una acci6n correcta y es-

pecHica donde tal como se ·esboza en el método materialista día-

léctico se necesita profundizar en causa y efecto tendiente a que 

el tratamiento y danás alternativas a la problemática en estudio 

ínter-relaciones, teorYa y pr8ctica laborándose con creatividad, 

fundamental en la �tapa actual de Trabajo Social, 

"Autenticidad y armonía que luchan contra el dog ma, el empirismo,la 

teórica, los modelos, el academisfsmo, la alienación, el colonial is-

mo intelectual, la ausencia de identidad etc., tan prediminante en 

25
la sociedad dependiente" 

24. TORRES. Jorge. Cuaderno de Estudio de Trabajo Social N.2.Universi

dad Simón Bolívar. Facultad de Trabajo Social, Barranquilla.Marzo

1. 985. págs. 10-11

25. 181 D Pág. 52
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Esto muestra como guía que no debanos estaca espensas de lo que se 

haya realizado en otras instituciones o latitudes, sino que ante la 

problemática socio - educativa de la Instituci6n en estudio, se de-

be actuar acorde a la situación específica y concreta, reconocien-

do que si bien los estados carenciales, problemas y conflictos so

ciales tanto de la familia como de la educaci6n solo se superan en 

el socialismo de manera estructural, se hace necesario que mediante 

la presión social en las ínstiHuciones oficiales y privadas se logre 

la obtención de la planeaci6n, ejecución y control de políticas de 

)ienestar, actuando tanto micro como macro social, sólo así se lo-

!fra actuar de manera concreta racionalizando experiencias de otros

·1ugares y �pocas.

11 La creativa surgida de nuestras propias experiencias 
y pensamientos para un Trabajo Social auténtico que 
parta de los principios cientFfíccs de las ciencias so
ciales para obtener teorías surgidas del examen deteni
do y riguroso de nuestra .América Latina en general, de 
cada reglón en particular y de cada localidad en singu
lar, tomando los aportes teóricos de otras realidades 
como medio de confrontación de nuestra realidad y apl i
cabilidad en nuestras acciones operativas 1126. 

Lá creatividad de Trabajo Social se fundamenta para nuestro tema en 

estudio debido entre otras cosas a que el mismo problema caracterís

tica de la dependencia incide para q�e las familias urbanas y rura-

26. TORRES. Jorge. Cuaderno de Trabajo Social N? 1. Universidad Si

mon Bolívar. Facultad de Trabajo Social. Barranquilla. Noviem

bre 1.984, Pág. 6.
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les, presenten particularidades concretas básicamente de tipo cultu

ra.l lo cual de plano es un fundamento para que no se copien modelos 

europeos o norteamericanos para su tratamiento previo estudio ana:lí .. 

ttéo sino que se actúa acorde a la realidad social; así en un medio 

social donde por ejemplo se prohibe el aborto, pero el mismo se prác

tica clandestinamente el matrimonio civil tiene las restricciones 

del Concordato, el sexo continúa siendo un mito, existe desempleo, 

sub-empleo, p�rdida del principio de autoridad, se dan condiciones 

que generan conflictos, desintegración familiar, no estando los miem

bros del hogar preparados para estas últimas situaciones, es nece

sario ·que la acción de Trabajo Social en un equipo multi- profesio

nal no sea un esquema mecánico sino qus responda a las situaciones 

concretas de espacio y tiempo, 

La proyección de Trabajo Social debe comprender diversos tipos de 

intervención así tanto en lo macro corno micro social, el ser humano 

debe ser atendido no solo en su medio familiar sino inter-relaciona

damente con la Institución en la cual el se desenvuelve, más aún se ··,, 

trata de un niño o un adolescente pués en el se generan mayores condi

ciones para la inestabilidad familiar que deben ser atendidas por el 

T rabajador Social. 

El bajo nivel educativo - cultural predominante en los sectores mar

�1"inados t las actitudes d�spotas del hombre en su hogar, como produc

to de una ideología dominante son situaciones que aunan. aumentan la 

problemática social de la familia, agravando �ste porque a nivel na-
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cional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene en las 

unidades zonales profesionales como soci6logos, Trabajadores Socia

les, Sicólogos, nutricionistas, abogados, pero atendiendo solo den

tro de la entidad sin una proyección comunitaria reflejo del buro

cratismo e inoperancia de los profesionales al interior de institu-

ciones; as1 llega a desconocer por parte de la comunidad la inter-

vención del Trabajo Social, lo cual en esencia es una oposición a la 

socialización del Bienestar, a la creatividad del Trabajo Social so

bre lo cual se ha tratado y resaltado en el presente capítulo; esto 

está dado porque a nivel oficial y privado hay un desconocimiento 

del accionar del profesional, donde se le permite su intervención, 

se ponen cortapizas y barreras donde en muchos casos cumplen fun-

ciones de asistente promotor auxiliar, es decir acciones paleativas 

tradicionalistas, lo cual demuestra a su vez que la Pederaci6n 'Na

cional de Trabajo Social y la respectiva asociación en el Departa-

mento del Atlántico, no se preocupa dinámicamente por conseguir con 

la presión social que en las Enpresas Oficiales y Privadas, se per

mita libertad de intervención acorde al quehacer profesional en la 

actualidad, una muestra mas de como a nivel acadénicista se actuali-

za el Trabajo Social acorde al contexto Latino-Americano pero en la 

pr�ctica se vive pasivo y contenplando al tradicionalismo. 

11Los Trabajadores Sociales entran en contecto con las 
familias y los niños problem�ticos en una amplia va
riedad de ambientes, encuentran múltiples actitudes 

· en los padres. Alg�nos de éstos reconocen conciente
mente que sus hijos tienen problemas, mientras que
otros los negarán.Unos creen que han contribuido a
la aparición del mismo, pero no comprenden en que
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forma y desean actuar mejor, Otros niegan a aceptar 
respomsabil idad y culpan al pequeño, a otra persona 
o sistema como por ejemplo: La Escuela.SI el niño es
el espia de la familia, ser� con�iderado como indi
viduo de pocas o nulas cualidades positivas.

Unos padres solicitan ayuda ante un sistema pertur
bador pero quieren que el Trabajador Social deje a 
un lado las interacciones familiares y las patoló
gicas subyacentes; otros están en real ídad requl -
riendo ayuda para sí Ii1ismos. 

Los padres tendrán, tambíén una serie de espectacio
nes sobre el proceso de tratamiento y sobre la cal i
ficación profesional, desde el conocimiento informa
do y sofisticado, hasta ideas idiosincrasias y mala 
información. 

Tales espectaciones serán influidas por su educación, 
experíencfas previas y por las actitudes de su cultu
ra cercana de recibir ayuda de Trabajadores Sociales 
o de expertos II Sicológicos•i. Al principio serán apre
hensivos por necesidad" 27, 

Racionalizando críticamente la Tesis de la Trabajadora Social Nor-

te-Jlmericana, Florence Lieberman a las condiciones Latinoameri-

canas concretamente y en particular a las de Barranquilla, se de

be reconocer desde una visi6n materialista, dial�ctica que al pro

yectarse el Trabajador Social más aan si se trata de hogares de-

s1ntegrados, encontraran traBas de toda 1ndole rechazos, negacio� 

nes, datos falsos, por lo cual se debe ser recu�sivo en aras de 

conocer la realidad, confrontarlas, brindar la orientación, educa-

ción, capacitación social necesaria para que superen las situacio-

27. LIBERMAN, Florence. Trabajador Social, El Niño y su Familia.

Editorial Paz. México D.F . .  1.979. Pág. 189.
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nes conflictivas, 

Esto sefiala que desde el primer contacto con la familia el dicente 

se debe utilizar las t�cnitas y recursos para ganarse la confianza 

de sus miembros y así con la comprensi6n mutua promover las bases 

para que la familia sea la gestora en el bienestar del niño, esto 

debe ser coordinado con el personal de la Institución Educativa, 

en ningan momento el rechazo debe ser la frustración para el Tra

bajador Social que ante la crisis actual de la familia esto es ape-

nas lógico estando capacitado ideol6gicamente para superarlo en re-

lación a la situación singular y particular de cada familia. 

4.1. ANALISIS CRITICO DE TRABAJO SOCIAL ANTE LA PROBLEMATICA EN 

ESTUDIO. 

La crisis de la educación en la sociedad actual así como la de la 

familia son detenninantes para que se presenten los problemas ya 

descritos y analizados en la Escuela Número 51 para Varones, Gran

ja Infantil Juan XXIII, asT: se debe tener en cuenta como en todo 

el medio social muchas veces se presentan m�todos disciplinarios, 

acadénicos, en unos casos muy estrictos que entran a negar la me-

ta fundamental de la educación. 

"El Trabajo Social Escolar busca el mismo objetivo de 
la educación: El desarrollo integral de los educandos 
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logrando de que estos conozcan� analicen y superen 
todos aquellos problemas que impiden el desarrollo 
de su personal jdad, Esto significa que el alumno 
debe ser formado para que sea capaz de conocer crí
ticamente y transformar la situacion social en un 
nivel estructural. 

El trabajo social escolar persigue una educaci§n 
para la decisión y la responsabilidad sociaJ 112. 

La formaci6n o desarrollo integral de la persona, del alumno, requie-

re de una labor ardua u prolongada, más aún si se trata de estudian-

tes como los seni - internos de la Escuela Número 51 para varones, 

Granja Infantil Juan XXIII, quienes viven en conflictos familiares, 

contradicciones sociales donde es incorrecto que por muy graves que 

sean las faltas cometidas a un estudiante se le suspende y peor aún 

se le retire pu�s así se le pone en la vía pública a las puertas de 

la delincuencia, por lo cual se deben proyectar tareas que comprome-

tan a los diversos estamentos de  la educaci6n para lo cual el Traba-

jador Social debe formularse los siguientes objetivos específicos. 

4. 1 • 1 . " Con re 1 ací ón a 1 Alumno.

Lograr que el alumno adquiera un conocimiento perso
nal con el fin de que haga conscientes sus potencia
lidades, 1 imitaciones y reflexiones sobre las necesi
dades individuales, grupales o comunitarias que inci .

den en su proceso de formación, con miras a un traba
jo transformador. 

28. EL TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO EDUCATIVO. Trabajo Social N.12,Re

vista del Comité de Publicaciones de la Corporación de Trabaja

dores Sociales de Bogotá. 1.975. Pág. 32.
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Procurar que los alumnos sean conscientes de los de
beres que le competen en el proceso de la formación 
de la sociedad, como miembros activos de ella,. 

Mantener una comunicación efectiva entre los diferen
tes estamentos que conforman la comunidad educativa, 
con miras a lograr una inserción real de los estudian
tes a su medio ambiente escolar, social y familiar. 

Buscar que el estudiante conozca críticamente la rea
lidad en la cual vive y transforme dicho conocimiento 
·en acciones que co�lleven hacia un mayor bienestar de
la sociedad.

4.1.2. Con relación al Profesor. 

Intervenir en la creac1on de un ambiente prop1c10 en 
donde el alumno pueda poner en juego todas sus capa
cidades. 

Contrib�ir a un conocimiento m§s adecuado del alumno, 
con miras a una mejor formación como persona humana. 

Propender porque el proceso de enseñanza-aprendizaje 
sea aplicable a la realidad Colombiana, para que el 
alumno'conociéndolo, sea capaz de enfrentarse a ella 
en forma adecuada. 

4.1.3. En relaci6n a los padres de Familia, 

Contribuir para que los cónyuges se responsabilicen 
de la formación de sus hijos� tarea que en primer 
lugar les competa a ellos. 

Participar en la formación de los alumnos, median
te el uso del diálogo con los padres, especialmen
te en lo que se refiere a problemas, necesidades e 
intereses de los alumnos. 
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Ayudor a que los padres reconozcan los valores de sus 
hijos, los fomenten y· los conduzcan a tomar responsa"' 
bilidades ante sus deberes y derechos. 

4.1. 4. Con relación a las Directivas y a la lnstituci6n 
Escolar. 

Asesorarlos para un mayor bienestar de los alumnos.Re
comendando políticas que persigan dicho fin. 

Contribuúr a la orientación de la institución, surgien
do modificaciones referentes a: 

la integración social de los diferentes estamentos que 
conforman la institución, 

Formas para evaluar ciertas actitudes del comportamien
to (Disciplina y Conducta). 

Ayudas de tipo económico que han de percibir algunos es
tudiantes. En base a investigaciones recomendar, planear 
normas y políticas para ser aplicadas en la educación co
lombiana. 29. 

Analizando críticamente los objetivos anteriores, se muestran con 

respecto al alumno la necesidad de convertirlo en un elanento ana-

lítíco de los problanas en su medio familiar y social, en este sen-

tido. se debe reconocer nue Trabajo Social al no existir como Depar

tamento o cargo en la Escuela Numero 51 para Varones no ha proyec-

tado su accionar, así; se mantiene una descomunicación, es decir 

un aislamiento de educando, educadores, padres de familia; no dán

dose las bases para la integración social. 

29, IBID. Págs. 33 - 34. 
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Los problemas socio- ec�nómicos y culturales que afectan a la fami

lia repercuten en los educadores a nivel general y entre ellos en 

los de la Escuela Número 51 para Varones, expresando esto cuando 

muchas veces los educadores carecen o tienen deficiencias anfmicas, 

de socialización para comprender la hiperactividad del estudiante, 

orientarlo y formarlo correctamente, situaci6n agravada cuando los 

educadores dictan mecánicamente los programas educativos trazados 

por el gobierno nacional sin incentivación de ninguna especie,no 

habiendo la iniciativa de hacer las clases dinámicas, como un medio 

de acoplamiento para los dicentes. 

El diálogo, la acci6n con estudiantes y padres de familia, inclusi

ve con padrastros y madrastras para pranover la acción de integra

ción que permita al alumno un mejor comportamiento tanto en el ho

gar como en la escuela, para ello la acción de Trabajo Social debe 

ser ardua, tenaz, prolongada en pro de que se superen los aspectos 

sociales que entorpocen el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La problemática socio- educativa de la Escuela Número 51 para Varo

nes exige que se busque la integración de los diversos estamentos, 

por lo cual se debe reconocer de que a pesar de que tres (3) de las 

maestras son egresadas de una Facultad de Trabajo Social, la direc

ción de la Instituci6n no se preocupa porque haya una mayor coordi

naci6n en los aspectos socio - familiares de los estudiantes semi

internos, lo cual exige que ante l_a;ser,ie de problemas y conflictos 

tanto socio - educativos como socio - familiares Trabajo Social pro-
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yecte una acci6n creativa que responda a la problem�tica concreta 

acorde a la realidad actual del Trabajo Social creativo Latino -

Jlmericano. 

4.2. ALTERNATIVA DE INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL 

Las propuestas de Inte�venci6n de Trabajo Social se esbozan tanto 

mediato como inmediato comprendiendo los niveles macro y micro

social. 

Las propuestas de tipo inmediato se representan en un plan de tra

bajo que debe ser desarrollado por los estudiantes pr§cticantes de 

Trabajo Social de la Universidad Sim6n Bolívar en la Escuela: los 

mediatos responden a la necesidad de que sea nombrado un Trabaja

dor Social en la Institución en estudio para lo cual se presenta 

un manual de funciones. 

4. 2 .1. Prro�esta !mediata

Las propuestas in�ediatas se expresan en un plan de trabajo a desa

rrolarse por parte de las estudiantes practicantes de Trabajo So

cial de la Universidad Simón Bolívar. 
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4. 2 .1,.1, Plan de Trabajo

a- Justificacion

Se hace imprescindible que Trabajo Social como profesional o estu

diante practicante, promueva una labor dinámica con estudiantes tun

damentalmente sani - internos, padres de familia, educadores y di

rectivos tendientes a la obtención de condiciones para un bienestar 

socio - educativo, para ello correspode de acuerdo al quehacer Lati

no - Americano de Trabajo Social promover acciones concretas acorde 

a una situación espec1fica que permita al estudiante sE!mi- interno 

sentirse en un ambiente social ameno imprescindible para la forma

ción educativa que Trabajo Social quiera promover y que cobije a 

los diversos miembros del nQcleo familiar en aras de que se trans

fonne la situación actual. 

b- Objetivos Generales

Danostrar la importancia de la intervención de Trabajo Social en la 

forrriación socio - educativa para así planificar las acciones necesa

rias acorde a la situación concreta de los estudiantes en la Escue

la Número 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII. 

e- Objetivos Especificas

Educar socialmente a estudiantes sani - internos, padres de familia 
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y educadores de la Escuela Numero 51 para Varones, respecto a la 

importancia de la integración en la solución de los problemas y 

conflictos sociales. 

Estudiar socialmente las causales y expresiones de la problemáti

ca socio - educativa en la Escuela Número 51 para Varones, tendien

te a que se busquen las condiciones para una eficiencia en las re

laciones socio familiares educativas. 

4.2.1.1.1. Programa de Bienestar Social 

El programa de Bienestar Social est� constituido por los proyectos 

de integración social y el de relaciones educando - educador. 

4.2.1.1.1.1. Proyecto 01. Integración Social en la Escuela Número 

51 para Varones, Granja Infantil Juan XXIII, 

a- Justificación

Se hace necesario de manera inmediata que se promueva la integración 

social del estudiante s�m� - interno con su familia, habiendo mu

tua cooperación para superar los conflictos familiares, y así obte

nerse un mayor y mejor rendimiento no solo acad{ffiico sino en gene-
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ral, pu�s mientras prevalezcan lor problemas, las contradicciones 

en 1os hogares desintegrados, descompuestos, poco resultado tiene 

la fonnaci6n del niño o del jóven al interior de la institución. 

b- Objetivos

- Fomentar la integraci6n del estudiante y su familia como un aspec

to imprescindible, para un mejor rendimiento social del dicente.

- Educar a las familias respecto a la forma como debe ser tratado el

menor de edad �n aras de prevenir mayores traumas en la forrnaci6n

· de su personalidad.

e- �ctividades

- Estudio Social

- Entrevistas domiciliarias

Seguimiento de casos a estudiantes sani - internos y padres de fa

milia.

- Ap1icaci6n de din�micas a educadores y padres de familia

- Seminarios conferencias a padres de familia, educadores y directo-

res.
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4.2.1.1.1.2. Proyecto 02. Relaciones Educando - Educadores en la Es

cuela Ndmero 51 para Varones. 

a- Justificaci6n

Las relaciones educando educadores son fundamentales, determinantes 

en el proceso educativo, por ello se hace necesario que los Traba

jadores Sociales promuevan acciones mediante las cuales los educa

dores comprendan al problemática del estudiante habiendo flexibifü1.� 

dad en el trato, a la vez que se promuevan una tarea concreta de 

integración social donde se cumplen derechos y deberes, respeto mu

tuo, se tengan en cuenta el principio de autoridad para que así no 

se dañe la disciplina, haya efectividad entre los diversos estamen

tos institucionales. 

b- Olb>jetivos

Fomentar las buenas relaciones sociales educando - educador en pro 

de un bienestar educativo en la Escuela NQmero 51 para Varones. 

,Promover la integraci6n social de educando educadores para que no 

solo en los estudiantes semi - internos sfoo en todos haya las con

diciones necesarias para un bienestar. 
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Fomentar integralmente al estudiante para que pueda ser en un futu

ro una persona prestante a la familia y a la sociedad. 

e- �ctividades

- Divulgación sobre las relaciones educando educadores.

- Dinámicas grupales

- Seguimiento de casos

- Terapias

- Conferencias

- Seninarios

4.2.2. Pro¡x.1estas Mediatas 

Las propuestas mediatas a lo largo plazo tienen cano fundamento la 

necesidad de que se cree un departamento de Trabajo Social en la 

Ecuela Número 51 para Varones, Granja Infantil Juan XXIII, con pro

fesional de planta quien multiprofesionalmente con las zonales del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promueva las tareas per

tinentes al bienestar del estudiante semi-interno en relación a su 

familia, para ello se presentan las funciones del Trabajador Social 

en el campo educativo. 
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4.2.2.1. Funciones del Trabajador Social en el campo educativo 

Justificaci6n 

Acorde a la problem�tica socio - educativa de la Escuela Ndmero 51 

para Varones Granja Infantil Juan XXIII, se hace necesario plantear 

las funciones del Trabajador Social donde cobije a estudiantes, edu

cadores, padres de fam1lia, directora pués en el proceso educativo 

todo y cada uno de los estamentos requieren de una orientaci6n, edu

caci6n social fundamental en la prevención y tratamiento de los as

pectos sociales que inciden en la flormaci6n del educando. 

Trabajo Social tiene el compromiso de planificar sus acciones en pro 

de improvi�ar y actuar acorde a la �tica profesional en base a la 

realidad social. 

Planificar las acciones necesarias desde el punto de vista social 

para la armon1a del proceso enseñanza - aprendizaje en la Escuela 

Número 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII. 

- Promover la integraci6n social de directora, educadores, educan

dos y padres de familia en pro de superar la inestabilidad fami

liar del estudiante.

- Realizar un estudio socio - económico de los alumnos y de su fami-
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lia con el fin de detectar las necesidades reales de los estudian -

tes. 

Elaborar el archivo de los alumnos de tal manera que contribuyan al 

seguimiento y evaluación del tratamiento. 

Asesorar la formaci�n de grupos sociales, culturales, recreativos y 

deportivos. 

Coordinar acciones con los profesionales del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, tendiente al bienestar del estudiante y su fami

lia. 



CONCLUSIONES 

Al haber estudiado la intervención del Trabajador Social en la Escue

la Ndmero 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII frente a la pro

blemática de la inestabilidad familiar del estudiante seni - interno 

en su hogar se puede comprender como la misma inestabilidad familiar 

10 acontece de manera fortuita o accidental sino que est� dada por 

las condiciones de la lucha de clases donde los estados carenciales, 

1

)roblemas o conflictos sociales se dan tanto en la institución fami-

'1 iar como en la educativa. 

La problanática social en estudio es una prueba contundente de como 

a las clases dominantes no les interesa un real bienestar de la po

blaci6n y en �ste sentido se ve como la Secretaría de Educación y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Atlántico no se 

preocupa por la proyección de las din�micas y terapias necesarias pa

ra superar la inestabilidad familiar tanto en la institución como en 

su hogar. 

El estudio analítico - critico con base a la �ealidad social permite 

comprender como en la estructura capitalista se genera la inestabili-
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dad del niño tanto en la escuela como en su hogar producto de las 

desigualdades de tipo estructural presentada en un momento detenni

nado, en una sociedad donde populan los estados carenciales, proble

mas y conflictos sociales. 

La Escuela Ndmero 51 para Varones Granja Infantil Juan XXIII es una 

institución educativa con aprobación oficial de la Secretaría de Edu

cación pero donde existe un control de las hermanas de los pobres de 

San Pedro Claver y las damas hebreas quienes de una u otra manera 

contribuyen a impartir un carácter filantrópico y asistencialista 

no solo a los estudiantes semi - internos sino a toda la población 

educativa. 

El hecho de que en la dirección de la institución anotada participe 

la Secretar1a de Educación Departamental, las hermanas de los pobres 

de San Pedro Claver, las damas Hebreas, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar deberían ser las bases, condiciones para que hu

biese una annonía en el proceso enseñanza aprendizaje, lo cual no 

acontece en la Institución motivo de estudio, donde hay un aislamien

to de estudiantes, directores, padres de familia entre s1. 

Al enfocar los multiples aspectos de la problemática familiar que in

cide en la inestabilidad del estudiante semi - interno; las relacio

nes sociales, ocupación laboral e ingreso de los jefes de hogar, el 

estado civil de los cónyuges, ubicación actual del educando, persa-
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-nas con quien vive, maltrato físico actividades realizadas por el

estudiante en su hogar, comportamiento y rendimiento en el hogar,

así como aspectos al interior de la instituci6n tales como irres

peto, comportamiento, m�didas disciplinarias, lo cual es producto

de la crisis estructural 'de la sociedad.

El Trabajo Social en la actual fase creativa debe actuar con base 

a condiciones concretas de una problemática en un momento detenni

nado y desde esta perspectiva no se queda contemplando la situa

ci6n sino que presenta como propuestas concretas un manual de fun

ciones para profesionales y un plan de trabajo para estudiantes 

practicantes de Trabajo Social con los cuales se orientan y edu

quen socialmente a los diversos estamentos institucionales inclu

yendo las familias en pro de la obtención del bienestar. 

En el transcurso de cuatro capítulos del Trabajo de grado se logr6 

conocer la estructura de la Escuela MQmero 51 para Varones Granja 

Infantil Juan XXIII, sus estamentos, la problem�tica social de la 

inestabilidad familiar del estudiante sani - interno, as1, se logra 

alcanzar el objetivo general. 

Respecto a los objetivos específicos tambi�n se obtuvieron de manera 

total puesto que interrelacionando la teor1a con la pr�ctica social 

se comprueba que la problem�tica en es�udio no es particular de esa 

Institución sino que se ubica en los factores sociales de la estruc

tura capitalista a la vez que partiendo de que no se puede quedar en 
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el simple análisis presentando propuestas a corto y largo plazo es

bozado en un plan de trabajo y manual de funciones de Trabajo So

cial en la Institución. 

Las hipótesis se sustentaron en la medida en que comprob6 como la 

inestabilidad familiar del estudiante semi - interno repercute en 

su comportamiento de igual manera mediante el estudio realizado se 

comprueba como la intervenét6n de trabajo social es fundamental en 

la orientací6n y educación social con los diversos estamentos de la 

instituci6n en pro del bienestar no solo de los estudiantes sani -

internos sino de todos los educandos. 

La inestabilidad social tanto en el hogar como en la familia se pro

duce por las contradicciones de la sociedad actual ya que los pro

blemas de los estudiantes semi - internos de la Escuela Ndmero 51 

para Varones Granja Infantil Juan XXIII
t 

no se presentan de manera 

aislada habiendo la proyección dinámica de trabajo social desde la 

perspectiva de la prevención, tratamiento y rehabilitación social. 



REC()!ENDACIONES 

En relaci6n al estudio realizado se presentan las siguientes recomen

daciones: 

A la Directora de la Escuela NQmero 51 para Varones Granja Infantil 

Juan XXIII: 

- Que se encargue de obtener por los conductos regulares la creación

y funcionamiento del Departamento de Trabajo Social en la Institu

ción, pu�s así habrían las condiciones para la aplicación del ma

nual de funciones presentado en las propuestas,que se busquen los

mecanismos para una mejor integración social de los estamentos que

confonnan al Escuela.

A la Asociación Departamental de Trabajadores Sociales: 

Se hace necesario que de dinamicen las acciones con las cuales en 

las instituciones estqtales se nombren profesionales de Trabajo So

cial que proyecten acciones de bienestar. 
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Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 

- Se hace imprescindible que se le brinde mayor atención social mul

tiprofesional a los estudiantes sani-internos de la Escuela Name

ro 5� para Varones Granja INfantil Juan XXIII y a·1sus·respectivas

familias.

A la Facultad de Trabajo Social Universidad Sim�n Bol1var: 

- Que en la formación acadé'nica al estudiante se le implementen es

tudios te6rico- pr§ctico metodológicos sobre la familia, su pro

blemática que permitan una intervenc16n concreta.
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A N E X O S 



MANUAL DE FUNCIONES DE LA ESCUELA NUMERO 51 PARA 

WARON[S GRANJA I�FIVITIL JUAN XXIII. 

Teniendo en cuenta que el objetivo rerseguido por la educaci6n es el 

desarrollo integral de los educandos, logrando que �stos conozcan, 

analicen y superen todos aquellos problemas que impiden el desarro

llo de su personalidad. De aquí que todo Director está en la obli

gación de velar para que se materialice el objetivo de la educación; 

es por ésto que debe cumplirse las siguientes funciones: 

m�ICIONES DEL DIRECTOR 

Si 'sus funciones son de carácter técn·ico y no tiene grupo a su cargo 

debe asistir a la jornada de trabajo en un horario de seis horas dia

rias: 

a- Llevar todos los libros reglamentarios debidamente diligenciados.

b- Diligenciar los formularios del DANE.

c- Orientar a los educadores en los aspectos pedagogicos, administra

tivos y de evaluación.



d- Participar en la formacidn integral de los dicentes.

,e�-�antener organizado el archivo 

f- Hacer funcionar el planeamiento acad8'Tlico.

g- Establecer el comité de padres de familia.

h- Designar los turnos de vigilancia a las respectivas educadoras.

i- Dar cumplimiento de orden t�cnico y administrativo sobre las di-

ferentes actividades que dicten las autoridades.

j- Esmerarse por la dotación y mantenimiento del edificio, muebles

y material didáctico.

a- Intervenir imperativamente en la organizaci6n interna estableci

da por los educadores en su sección ya que �ste tiene la respon

sabilidad y la autonom1a sobre ella.

b- Hacer en público o en presencia de los alumnos críticas y correc

ciones.

c- Conceder permiso o licencia atribuciones que no le corresponde.

d- Dirigirse a las autoridades educativas pres�indiendo del conduc

to regular, salvo el caso de extremas necesidad.



FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

a- Participar en la elaboración del planeamiento

b- Llevar los libros reglamentarios que le sean designados

c- Aceptar y trabajar en las actividades que le encomienden por par

te del director.

d- Presentar a la consideraci6n del director, toda iniciativa que va

ya en beneficio del plantel.

e- Al ser trasladado debe hacer entrega formal del curso y todos los

implementos a su cargo.

f- llevar el diario de clases.

g- No confiar a los estudiantes el manejo del material de trabajo.

h- Llevar una ficha acumulativa de los alumnos.

FUNCIONES DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos de la Escuela Número 51 para Varones deben tener en cuen-



ta las siguientes cladsulas del reglamento para lograr los objeti

vos trazados: 

a- Asistir puntualmente a la Escuela y a los actos que programa la

institución a la hora señalada.

b- Asistir con el uniforme de diario establecido,

c- Asistir aseado y bien presentado

d- Asistir con el uniforme de gimnasia en los días fijados en el ho

rario de clases.

e- Proveerse de los enseres indispensables para el estudio

f- Mantener en completo aseo la escuela.

g�_ No dejar tirados los implementos de aseo y responder por ellos 

h- No �rrojar papales al suelo y velar por las plantas.

i- Respetar los superiores y compañeros.

j- Responder a los superiores por los daños materiales de la Escuela.

k. Entrar a los salones en forma disciplinada.



1- En la· formación guardar silencio y formar en orden

11- No ausentarse de la escuela En horas de labores sin permiso jus

tificado.

m- Acoger la iniciación de·clases sin danora

n- Conservar con esmero y pulcritud el bolet1n

ñ,. Durante las horas de recreo no salir de la Escuela sin permiso 

o- No entrar a los salones de clase antes de la hora señalada en ho

ras de recreo.

p- No salir de los salones durante las horas de clase sin permiso

q- Observar un comportamiento ejemplar dentro y fuera del plantel

r- Ser buen compañero y comedido en el vocabulario

s- Respetar a sus compañeros y ayudarlos en lo que necesiten

t- Someterse a las órdenes del plantel, acoger las 6rdenes, insinua

ciones y recomendaciones de las maestras.

u- Evitar las brusquedades y peleas en horas de recreo.



FUNCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

a- Asistir puntualmente a las reuniones programadas

b- Aceptar las observaciones y recomendaciones que le hagan, el per

sonal docente de la Escuela e interpretarla como una condicí6n es

pecial en beneficio del alumno.

e- Prestar toda la colaboración que redunda en beneficio del alumno

y en sus actividades.

d- Velar por el rendimiento de las tareas y lecciones de sus hijos

FUNCIONES DEL JEFE DE GRUPO DE LOS ESTIJDIANTES SEMI-INTERNOS DE LA 

ESCUELA NUMERO 51 PAIRA VARONES GRANJA INFANTIL JUAN XXIII. 

a- Formar integralmente al niño

b- Vigilar las acitvidades de los sani - internos fuera del aula de

clase.

c- Orientar al dicente que presente problemas,

d- Vigilar que los alumnos semi - internos realicen sus actividades

escolares, asistan a las aulas de clase con sus respectivos uni-



fonnes, buena presentación y útiles escolares completos, 

e- Mantener la disciplina, orden y aseo de los educandos.

f- Llevar el archivo de los alumnos semi - internos con sus respec

tivas historias sociales.

g- Organizar talleres para que participen los dicentes sani - inter

nos y así erradicar el ocio.

h- Hacer llamado a los padres de familia cuando sea necesario.

i·· Dar a conocer al director de grupo los niños que presenten pro

blemas para superar comportamientos negativos en el dicente. 

j- Planear reuniones entre padres de familia e Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar para que estos profesionales orienten, ase

soren a los jefes de hogares y así logren superar sus problemas.

CORPORACI@N PRO ASILO GRANJA SAN JOSE 

Esta corporación tiene por finalidad auxiliar económicamente a la 

institución. 



FUNCIONES 

a- Estimular a los dicentes en el proceso enseñanza - aprendizaje

b- Dotar a la instituci6_n de material didáctico, muebles y enseres

para su buen funcionamiento.

c- Programar actividades a centros de inter�s con docentes y dicen

tes.

d- Preocuparse por el embellecimiento del edificio

e- Recaudar fondos para gastos necesarios de la institución

f- Asesorar jurídica u econ6micamente a la institución.



CODIGO 

01 

02 

03 

04 

ACTIVIDADES 

ESTUDIOS DE CASOS A LOS ESTUDIAN· 
TES SEMI- INTERNOS PARA CONOCER 
MAS A FONDO LAS CAUSALES DE LA I
NESTA81 LI DÁD SOCIAL. 

COORDlNACION CON LA DIRECTORA DE 
LA ESCUELA LAS PROYECCIONES A·· 
LA FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES SE· 
Ml·!NTERNOS FUNOA,.EN,ALES PARA SU 
BIENESTAR. 

DESARROLLO OE ACTOS CULTURALES 
MEDIANTE LAS CUALES SE BUSQUE L:A 
IHTEGRACION ENTRE ESTUDIANTES 

DINAMICAS GRUPALES ENTRE PADRES 
DE FAMILIA, ESTUDIANTES 'f MAESTROS 

PRO.§BAM[\ 

OBJETIVOS 

ORIENTAR CORRECTAMENTE A LA. FA· 
MILIA DE LOS ESTUDIANTES SEMl·IN -
TERNOS RESP ECTO A LA NECESIDAD 
DE OBTENER LA ESTABILIDAD. 

PLANIFICAR LAS ACCIONES DE EDU· 
CACION SOCIAL A LA FAMILIA r<:: LOS 
ESTUDIANTES SEl,U-INTERNOS EN PRO 
DE SU BIENESTAR. 

UTILIZAR LAS ACTIVIDADES CULTU· 
RALES COMO MEDIO DE INTEGRACION 
SOClAL IMPRESCINDIBLE PARA SUPE· 
RAR LA PROBLEMATICA EXISTENTE 
EN LA INSTITUClON. 

PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL 
EN LOS DIVERSOS ESTAMENTOS I NS -
T ITUClOt-lALES. EN PRO DE LA EST� 
BI Ll DAD SOCIAL. 

· RECURSOS

HISTORIA SOCIAL 
FICHA SOCIAL. 
FAMILIA 

DIRECTORA OE LA INSTITUCION. 

ESTUDIANTE S  
TEXTOS.BIBLIOGRAFICOS 
MATERi'Al. DtOACTICO. 

DINAMICA S  GRUPALES, ESTAMEN· 
TOS DEL PLANTEL 

RESPONSABLES 

TRABAJADORES SOCIALES 

TRABAJADORAS SOCIALES. 

TRABAJADORAS SOCIALES 

DIRECTIVA V TRABAJADORAS 
SOCIALES 



CODIGO 

05 

06 

07 

ACTIVIDADES 

COOROINAC10N CON EL INSTITUTO CO
LOMBIANO OE BIENESTAR FAM\UAR 
OE LAS ACTIVIOAO ES PERTINENTES 
AL TRATO QUE SE LE DEBE OAR AL 
MENOR OE EOAO 

EDVCACION Y TERAPIA FAMlUAR 
EN LOS HOGARES DE LOS ESTUDIAN
TES SEMI- INTERNOS. 

SEMINARIOS, CONFERENCIAS, ENTRE
VISTAS, PANELES SOBRE LA IMPO� 
TANCIA DE·�A INTEGRACION FAMILIAR 
EN LA fORM ACION OEL NIÑO. 

OBJETIVOS 

COORDINAR ACCIONES CON LOS PRO· 
FESIONALES DEL INSTITUTO C OLOM· 
BIANO DE BIENESTAR FAMILIAR TEN· 
OIENTE A LA PROMOC ION O E  l..A 
ESTABlLIDAO SOCIAL DEL ESTUOIAtf 
TE. 

EDUCAR SOCI ALNIENTE A LA FA
MILIA DE LOS ESTUDIANTES SEMI
INTERNOS SOB.RE LA IMPORTANCIA 
DE LA INTEGRACION FAMILIAR EN 
LA FORMACION DE LA PERSONA. 

FOMENTAR LA IMPORTANCIA OE LA 
INTEGRACION 'fAl,ULIAR EN LA FO_E 
MACION DE LA PERSONALIDAD 

RECURSOS 

FUNCh)NARIO OEL INSTITU".'O CO
LOMBIANO DE BIENESTAR FAMI -
LIAR. 

SOCIOLOGOS, SICOPEDAGOGOS 

SEMINARIOS, CONFERENCIAS, PA
NELES I PADRES OE FAMILIA, E -
OUCAOORES. 

RESPONSABLES 

TRABAJADORES SOCIALES 

TRABAJADORES SOCIALES 

PADRES. DE FAMILIA Y TRABA
JADORES SOCIALES 



CODIGO 

oé·

09 

10 

ACTIVIDADES 

DIVULGACION DE LOS DERECHOS DEL NI· 
ÑO, SU ATENCION, EL RESPETO l)E JIIE· 
NORES A MAYORES COMO BUEN TRA
TO 

PROYECCION DE PELICULAS SOBRE 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 
ENT.RE SI, lDS PELIGROS DE LOS JUE 
GOS BRUSCOS 

SEGUIMIENTO OE CASOS A ESTUDIAN· 
TES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE., 
HIPER O HIPO ACTIVOS. 

OBJETIVOS 

FOMENTAR LA EDUCACION SDCIAL SO· 
BRE EL RESPETO DEL ESTUD IANTE 
CON LOS SUPERIORES Y SUS COM
PAÑEROS 

COORDINAR LAS ACCIONES PERTI
NENTES PARA OUE EXISTAN OPTI -
MAS RELACIONES SOCIALES EN LOS 
EDUCANDOS, 

ORlENTAR LA REHABILITACION SO· 
CIAL DE ESTUD IANTES CON PROBLE· 
MAS DE APREDIZAJE EN f>RO OE 
SU 81 EN ESTAR . 

RECURSOS 

CARTELES, EST UDIANTES 

PELICU L AS ,  TRABAJADORES SOC I A· 
LES, SICOPEDAGOGOS. 

TRABAJADORES SOCIALES, StCO· 
LOGOS, SICOPEDAGOGOS. 

RESPONSABLES. 

DIRECTORA OE LA INSTITUCION, 
PADRES DE FAMILIA, TRABAJA· 
DORES SOCIALES. 

TRABAJADORES SOCIALES 

TRABAJADORES SOCIALES . 



COOIGO 

11 

12 

13 

ACTIVIDADES 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS RES
PECTO A LA IMPORTANCIA DE LA 
NUTRICION EN EL DESARROLLO. 

COOROINACION OE BRIGADAS DE SA 
LUO, TALLA, TAMAÑO Y PESO CON
EL INSTITUTO COLOMBIANO OE BIE
NESTAR FAMJL11AR EN LA ESCUE
LA. 

PROMOCIOH SOCIAL SOBRE LA IN· 
TEGRACION DE LA f4MILIA. 

OBJETIVOS 

FOMENTAR HABITOS Y COSTUMBRES 
NUTRlilVAS IMPORTANTES EN EL O� 
$ARROLLO OE LA PERSONALIDAD 

PLANIFICAR TAREAS REFERENTES 
AL 01!:SARROLLO SICO- SOCIAL OEL 
ESTUDIANTE. 

E DUCAR A LOS MIEMBROS DE LA 
l'AMILIA OE LOS ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA SOBRE LA IMPORT� 
CIA DE IN TEGRACION EN LA EOR -
MACION DEL NIÑO. 

RECURSOS 

NUTRICIONISTA, TRABAJADORES SO
CIALES 

SICOPEDAGOGOS, NUTRIC\ONISTAS 
SICOLOGOS, TRABAJAOORES SOCI� 
LES. 

l'UNCIOHARIOS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE II ENE'STAR FA
MILIAR 

RESPON$ABLES'. 

TRABAJADORES SOCIALES. 

PADAES D E  FAMILIA, DIRECTORA 
DE LA INSTITUCION 

TRABAJADORES SOCIALES, 




