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INTRODUCCION 

El proceso educativo en las comunidades populares o en los estratos 

socio econ6micos de bajos niveles socio culturales adquiere unas con

diciones concretas, donde los agentes educativos de acuerdo al plan 

de estudio y currículum, generan unas inconsistencias coyunturales, 

que en vez de concretizar el proceso educativo, este aparece como 

disgregado de la realidad socio familiar. 

El estado Colombiano a través de su ordenamiento jurídico plasmó en 

su plan Sectorial de Educación 1983-1986. Una Reforma Curricular don

de se implementa un Programa de "Padres de Familia" que entre a 

participar activamente en la cualificación de la enseñanza con sus 

áreas de estudio y contenido programático; tal programa en sus diver

sas instancias administrativas requiere de la localizac ión a través del 

Centro Experimental Piloto. 

El proyecto de investigación que aquí presentamos se caracteriza por 

ser un análisis objetivo y concreto del mismo en v irtud que el progra

ma se ha implementado en una sola escuela adscrita al Núcleo No. 4, 



donde su cobertura exige mayor participación de agentes, educativos; 

por otro lado se hace una crítica a los fundamentos filos6ficos, socio-

16gicos y de Trabajo Social, ya que la estrategia utilizada: Partici

pación de la Comunidad, re quiere de un pr evio diagn 6stico partici

pativo, en la cual casi siempre la lectura r ealizada es la de Profeso

res, y no la de Pares de Familia y Asociaciones Cívicas, por tal efec -

to, la in tervención de Trabajo Social exige mínimamente el que se le 

otorgue a los usuarios del programa de los elementos, instrumentos 

y estratégias para una virtual interpretaci6n de su realidad conyuntu

ral, además de esto la formulación de propuestas de seguimiento, de 

registros e valuativos y el de técnicas de seguimiento, de regist ros 

evaluativos y el de técnicas que viabilicen la sistematización de las 

experiencias conjugadas como un documento de trabajo para su poste

rior confrontaci6n con los elementos técnico-Administrativo. 

El que hacer del Trabajador Social en Educación al Programa PADRES 

DE FAMILIA, no estriba en la preparación y realización de técnicas 

grupales que faciliten la integración Escuela - Hogar , es una partici

pación que impl ica más allá de la preparación de los contenidos, im

plica las sensibilización, la puesta en marcha de una politización y 

confrontación de los intereses de clase y su rol histórico en lo que se

rra la verdadera cualificación del Proceso Enseñanza - Aprendizaje. 

1 5 



En este sentido, nuestro tr abajo de gr ado ap unta a una críticidad -

propuesta - alternativa que conduce al Padre de Familia a ser parti

cipe - participando de la Educación, como un proceso integral y total 

al sistema social en transformación. 

1 6 



l. DIAGNO STICO SOCIO EDUCATIVO Y CU LTURAL DE LAS

ESCUELA S ADSCRITA AL NUCLEO No. 4 

El programa Padres de Familia es el resultado de la Reforma Curri

cular pl anteada por el Gobierno del Doctor Belisario Betancur concer

tado en el Plan Nacional de Desarrollo Cambio con Equidad y de mane

ra concreta en el Plan de Desarrollo del Sector Educativo 1982-1986; 

la reí orma curricular está sustentada en los decretos No. 1002 de 

Abril 24 de 1984; el programa Padres de Familia en su instancia ad

ministr ativa depende del ministerio de educación nacional en lo que 

respecta a la dirección general a la capacitación y perfeccionamiento 

docente, a nivel departamental el programa depende de la Secretarra 

de Educación que en última instancia es administrada por el Jefe del 

Distrito que en lo que respecta a la pres ente investigación se hallan 

implantado en el Núcleo No. 4 bajo la dirección de la Licenciada Nata

Ha Palacio de Herrera; el distrito No. 4 a su vez se subdivide en nú

cleos que lo constituye un conjunto de escuelas que en el caso que nos 

ocupa lo constituye 14 escuelas tanto como de enseñanza básica prima

ria como de educación media, per o dadas las conveniencias del orden 



financiero administrativo, materiales didactico, recursos humanos 

especializados, y demás elementos que posibiliten y viabilicen su im

plementación, es por ello que en este núcleo No. 4 el p rograma Es

cuela-Padres no esté organizado en cada una de las escuelas que lo 

conforman, de ahíla necesidad de ampliar su cobertura y desde lue

go la participación del profesional del Trabajo Social como uno de 

lo s recursos humanos especializado. 

l. 1 FUNDAMENTOS ME TODOLOGICOS Y ELEMENTOS DEL DIAG

NOSn::::O 

Sin duda alguna los problemas esenciales al subdesarrollo colombia

no tocan incuestionablemente la est ructura educativa y su s manifesta

ciones en el orden socio-cultural, de ah{ que las preocupaciones de 

los último cuatro planes nacionales de desar:rollo se hayan referido 

a las Reformas Educativas, específicamente al Plan Nacional "Cam

bio con Equidad" y su formulación del Plan de Desarrollo del Sector 

Educaci6n 1983- 1986, que en sus objetivos hace referencia a cambios 

cualitativos en la edocativo y p ara la cual se vale de la estructura ju

r{dica bajo la nominación de legislación sobre la renovación curricu

lar, donde su justifica ción se presenta asi: 

- La velocidad e intensidad de los cambios en el mundo social.

18 



- Los diagn6sticos de la situaci6n educativa colombiana y

- Los avances pedag6gicos.

En cuanto al prim er aspecto , dicho cambio se dán por la velocidad 

y la intensidad con que se presenten, implicando una actualizaci6n 

del sistema educativo, que como lo afirma la misma legislación. 

"Un sistema que enfatice especial mente en los métodos, que propor-

cione s al alumno los instrumentos adecuados para buscar, sistemati-

zar y utilizar la información y que favorezca el desarrollo integral 

del hombre y de su grupo". 1

Nótese que el elemento primordial aquí es la velocidad con que se pre-

senten dichos cambios sociales pero no se plantean ni se afirma, que 

estos cambios son desiguales y que obedecen a las mismas estructuras 

dependientes de la misma polrtica educa ti va.

En el segundo aspecto, los diagnósticos de la situ ación edu cativa colom-

biana presentados en la legislación curricular solo habla de: 

lMINISTERIO DE EDU CACION NACIONAL. Dirección General de Ca-
pacitación y 
Educativos. 
p. 10

Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios 
" La Renovación Curricular " Decreto 1002. 

19 



"La necesidad de garantizar la cobertura del sistema y la necesidad 

. ,, " 2de mejorar la calidad de la educac1on 

Hay que tener en cuenta que los ni veles reales de la problemática so-

do-educativa adscritas al núcleo No. 4 en Barranquilla, son prove.-

nientes de los estratos populares donde una de las limitaciones es pre-

cisamente los niveles económicos y las características mismas del 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

En el tercer aspecto, los avances pedagógicos, de acuerdo a la refor-

ma obedecen a las nuevas conceptualizaciones educativas y metodol6-

gicas durante los últimos años. 

E n  qu� medida la Reforma Educativa se ajusta y/ o se adecúa a los ni

veles de la realidad de la población educativa colombiana.? 

Cuáles son los aspectos que presenta la Reforma Curricular en el pro-

ce so de cualificación de la enseñanza? 

Qué relación existe entre los aspectos metodológicos de la enseñanza 

2 MINISTERIO DE EDU CACION NACION AL. "Plan de Desarrollo del 
Sector Educación - 1983 - 1986. p. 11 
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y la intervenci6n profesional del 'Irabajor Social .? 

Estos integrantes son precisamente los que a lo largo del presente tra-

bajo investigativo daremos a conocer, y que en primera instancia de-

sarrollaremos los elementos o fundamentos metodológicos. 

La Reforma Curricular en lo que tiene que ver con los fundamentos 

metodológicos, se basa en los planteamientos de la escuela activa, en 

la cual el maestro es el orientador y el niño el protagonista del proce-

so, a p artir de la organización de experiencias concretas de aprendi-

zaje. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que los planteamientos de 1 a escue-

la activa se fundamenta en que el sujeto de la educaci6n realiza más 

del 65% del proceso enseñanza - aprendizaje donde este debe tener y 

poseer unas características propias que viabilicen tal hecho. La es

cuela activa a nivel de principios y características metodológicas plan-

tea: 

-Acentúa la P3- rticipación del maestro, los alunmos y la comu
dad en las distintas fases del proceso educativo, y considera
fundamental la integraci6n entre la escuela y la comunidad,
entre la educaci6n y la vida.

-Tiene en cuenta los procesos de desarrollo del educando y
atiende simultaneamente los aspectos de orden cognoscitivo
socio - afectivo y psicomotor.

21 



-Crea ambientes favorables para el aprendizaje ofreciendo
experiencias sistemáticas a al vez que conceptos teóricos
y principios organizativos que superen el simple nivel de la
información y que permitan al educando desarrollar su pen
samiento crrtico y su capacidad creadora para inte rpretar
la realidad y participar activamente en su transformación
"dentro de la concepción demócratica de nuestra nación".

-Recu rre a los diagnósticos socio-educativos y a l a  inves -
tigaci6n per manente de la realidad como puntos de referen
cia inmediata que permiten simultaneamente a educadores_
y educandos realizar la adecuación del cu rriculum y com
prender y manejar el ambiente inmediato dentro del cual se
desenvuelven.

-Garantiza la articulación y la coherencia entre los distintos
grados y niveles del sistema.

-Introduce y aplica un nuevo concepto sobre educación. 3

Veamos a continuación la s formas concretas en que se manifiestan las 

relaciones socio educativas adsc ritas al Núcleo No. 4, teniendo como 

refer encia las siguientes Escuelas: 

Escuela No. 49 para niñas. 

- Escuela No. 40 para varones y

- Escuela No. 7 para niñas.

Hay que aclarar que en el Núcleo No. 4, la única escuela donde está 

implementado el Programa, es la No, 49 para niñas, aunque en la Es-

3 Op. Cit. p. 15 

22 



cuela No. 40 para varones se vienen dando algunas actividades en for

ma independiente, en ese sentido la investigación adelantada, en su 

objetivo fundamental, quiere implementar el Programa Escuela de 

Padres, o bien sea en la Escuela No. 40 para varones en la 7a. para 

niñas, o en cualquiera de las otras pertenecientes al Núcleo No. 4. 

l. l. 1 Problemas más frecu entes que obstaculizan la relación Escue

la - Hogar 

Según se puede observar en la Tabla 1, los grandes problemas que obs

taculizan dicha relación sin duda alguna son los bajos ingresos, ya que 

el 34. O% de los padres de familia encuestados coinciden, en virtud de 

que su estado y sentido de permanencia de clase y/o estrato socio -

económico, los tipifica como miembros de clase popular (36. 1%) pro

viene del Barrio Chinquiquirá, al igual que de San Isidro. (Ver tabla 

2). 

Cómo se puede desarrollar y acentúar las relaciones maestro-alumnos 

-comunidad, cuando el 34. O% de la población presenta como gran pro

blema los ingresos económicos.? 

De qué manera se atenderá los niveles del o rden cognoscitivo, socio 

efectivo y psicomotor cuando es determinante el proceso de dependen-

23 



TA BLA l. PROBLEMAS MAS FRECUENT ES QUE OBSTACULIZAN 

LA RELACION: ES CUE LA- HOGAR. 

D ET A LL E F % 

� 

- BAJOS INGRESOS. 16 34.0 

- FALTA DE APOYO DE LOS 
24 

PADRES DE FAMILI A .  
51.0 

-1 MPROVISACION DE PROFESORES 3 6.3 

-BAJA CA LIDAD DE E DUCA-
2 4.2 

CION.

- DEFICIE NCIA ALIME NTICIA. 2 4.2 

T o T A L 47 100.0 

FUENTE! INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

DE LAS ESCUELAS N�40- 49 -7. 



TABLA 2. PROCEDENCIA DE B ARRIOS DE HOGARES ADSCRITOS 

AL PROYECTO ESCUE LA - HOGAR. DE LAS ESCUELAS N!. 40-49-7. 

D ET A LLE F % 

íl 
CH I QUIN Q U l R A. 17 36.1 

SAN ISIDRO. 17 36.1 

LOMA FRESCA. 7 14.8 

SAN JOSE. 4 8.5 

ALFONSO LOPEZ. 2 4.2 

T o T A L 47 100.0 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 



cia económica?. 

Puede desarrollar un alumno de este sector, las capacidades creati

vas y el de interpretar su realidad?. 

Démonos cuenta eríonces, que no es casual que el 85. O% de la pobla

ci6n de padres de familia, presentan como problemas los bajos ingre

sos y la falta de apoyo que el mismo padre de familia tiene para con 

el proceso enseñanza-aprendizaje, para que se puedan plantear los 

elementos de cohesión social y los fundamentos metodológicos del nue

vo programa de integración escuela - hogar. 

Ya entonces se detecta que lo formal jurídico del proyecto contracta 

con los niveles de realidad educativa. 

Veamos ahora los principios básicos sobre la cual la Reforma Curri

cular plantea en su contexto metodológico. 

- La participación, como elemento constitutivo del proceso educativio.

- El análisis de la realidad en el  proceso educativo del padre de fami

lia. 

26 



- La utilización del conocimiento acumulado en el proceso educativo

de los padres de familia. 

Si los ingresos econ6micos determinan el proceso socio-educativo y al 

interior de dicho proceso, se presentan contradicciones, es de vital 

importancia objetivizar tales condiciones si tenemos en cuenta la rela-

ci6n : Maestro-Hogar-Proceso Educativo, notamos los siguientes as-

pectos; 

- El 40% de la población investigada presenta bajos salarios.

- El 39. 9% no cuenta con comunicación con los padres de familia y

- El 8. 5% presenta poca actualizaci6n en tareas metodológicas y cultu-

rales; esto nos demuestra que mientras las condiciones socio-económi-

cas sean desequilibradas frente al crecimiento económico del país, no 

puede darse al menos, (los que trabajan en programa) una verdadera 

participación en tres estamentos. (Ver tabla 3). 

De acuerdo a las condiciones anteriores, uno de los elementos esencia-

les es precisamente la participaci6n activa en la medida en que "está 

" 4 
relacionada con el desarrollo del conocimiento por parte del hombre. 

4MEN. Op. Cit. p. 21 
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TABLA 3. RELACION ENTRE MAESTRO - PROCESO EDUCATIVO-

PADRES DE FAMILIA. DE LAS ESCUELAS N240-49-7. 

DETA LLE 

- BAJOS S�LARIOS. 1 

- FALTA DE COMUNICACION DE
I LOS PADRES DE FAMILIA.

- RUTIN I ZACION
AP RENDIZAJE.

DEL PROCESO I

- POCA AC TUA LIZACION. 1 

T O T A L 

F % 

19 1 40.4 

15 1 31.9 

9 1 19.1 

4 1 8.5 

47 100.0 



En este sentido la participación activa tiene que implementar de acuer

do a las exigencias del proceso, pe ro tembién se dán ciertas inconsis -

tencias en la participaci6n del dicho proceso, teniendo en cuenta los 

datos consignados en la tabla 4. 

Nótese que el 63. 8% de los padres de familia no cuentan con suficien-

te tiempo para dedicarle adecuadamente el proceso enseñanza - apren

dizaje, en la medida que el mayor tiempo lo dedica a la fuerza p roduc -

tiva para poder subsistir, y las horas que permanece en el hogar con 

sus hijos, no son suficientes para complementar dicho proceso, ya 

que falta mayor interés (el 8. 5%) por el, independientemente de su gra -: 

do educativo; en la misma proporci6n (8. 5%) hay un sector de padres 

de familia que sus estudios realizados actúan como obstáculo para po

der complementarlo, sobre todo en aquellos cuyos ingresos salariales 

no alcanzan a complementar los dos salarios mínimos. 

Es diciente que el 10.6% no "tiene claridad en la pa rticipaci6n del pro

grama escuela de padres", y no es al azar, porque precisame nte los 

Modelos de Reformas Educativas han pecado de la mera implantación 

jur{dica formal, pero puesta en ejecución no han dado los resultados 

suficientes en lo que se ha denominado "particip ación consciente, deli-

. " 5 berada, responsable y organizada • 

5MEN . p. 24 
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TABLA 4. RELACION: MAESTRO - HOGAR - PROCESO EDUCATIVO. 

DE LAS ESCUELAS N2 40 - 49 -7. 

A QUE OBEDECE QUE EL PA· 

ORE DE FAMI LlA NO PART ICI· 

PE EN EL PROCESO EN SE-

NANZA - AP.RENDIZAJE. 

- NO HAY TIEMPO. 

- SE HACE LO QUE PUEDE. 

-FALTA DE INTERES DEL 

PADRE DE FAMI L IA. 

- FALTA DE EDUCACION DEL 

PADRE DE FAMILI A. 

-SE NOS HACE DIFICIL PO-

DER EXPLICAR. 

- BAJO NIVEL ECONOMICO. 

- NO SE TIENE CLARIDAD EN 

LA PAR TICIPACION. 

T O T A L 

F 

30 

1 

4 

4 

1 

2 

5 

47 

o/o 

6 3.8 

2.1 

8.5 

8.5 

2.1 

4.2 

10.6 

'ºº·º 

FUENTE� INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 



Los fundamentos metodol6gicos se hayan adscritos a los elementos de 

participaci6n a una 6ptima calidad, que al decir René Maheu: 

La educación permanente es en la actualidad no s6lo un princi
pio de creaci6n de un sistema paralelo al Sistema Escolar y 
Universitario, sino una idea que engloba la totalidad de formas 
de la educación y la totalidad de la población, de los elementos 
y clases de la población, y la totalidad de las edades de la vi

da, es para nosotros educación de la totalidad del ser de la 
persona.6

Esto implica que la metodología del programa "Escuela de Padres" 

exige un conocimiento profundo de la poblemática educativa por parte 

de padres para que así se de una activa y plena interac ión donde se con

juga los obtáculos, dinamicen las estrategias para la vinculaci6n inme-

di ata ya que no puede dar se una p articipación fluctuante sin compromi-

sos, ni tareas , se exige de la responsabilidad frente a los acontecimien-

tos y elementos diluyentes del mismo proceso. 

l. l. 2 ELEMENTOS SOCIALES PRESENTES EN LAS RELACIONES:

ESCUELA-HOGAR 

Teniendo en cuenta las Escu elas: No. 49 para niñas, 40 para varones 

y ?a. para niñas, lo s elementos sociales presentes en dicha poblaci6n 

6MAHEU, René. La Educación Permanente. Salvat, Barcelona 1973.

p. 34
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y atendiendo a su ubicaci6n geográfica, están en los siguientes barrios: 

Barrio San Roque 

Barrio Chiquinquirá 

Barrio Lucero 

Barrio San Isidro 

Barrio Alfonso L6pez, 

Al Núcleo No. 4 le pertenecen tres colegios y 14 escu elas, teniendo co

mo sede el Colegio José Eusebio Caro. 

Los Centros Docentes son: 

- Instituto Técnico de Comercio

- Jorge N, Abello {nocturno)

- Escuela No. 22 para varones

- Escu ela No. 60 para niñas {Asilo)

- Escuela No. 1 para varones

- Escuela No. 20 para niñas

- Escuela No. 32 para varones

- Escuela No. 40 para varones

- Escuela No. 43 para niñas

- Escuela No, 28 para niñas
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- Escuela No. 7 para niñas

- Escuela No. 49 para niñas

- Escuela No. 52 para varones

- Escuela No. 70 para niñas

Escuela No. 69 para niñas

- Escuela No. 35 mixta

Nótese que el número de establecimientos es considerable, como lo 

es también su población escolar, que aproximadamente a unos 3. 700 

La problemática social y sus component.es la clasificamos en las si-

guientes áreas, por tratarse de ser tan heterogenia, nos detendremos 

en: 

- Características del medio soc io- cultural.

- La participación de la comunidad y de los padres en el proceso edu

cativo de los niños. 

�:Entrevista dirigida magnetofónica al Director del Núcleo No. 4. Li-
cenciado Fredy Romero. Ba rranquilla, 1986. p. 
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<t. 

-Relación entre realidad escolar y realidad social del estudiante.

-Elementos de apoyo institucional generado por el estado colombiano.

- Carater{sticas del medio socio - cultural

En cuanto al medio socio - cultural, la poblaci6n escolar proviene de 

estratospopulares según se observó en la tabla 2, donde estos barrios 

presentan problemas del orden infraestructural, además p orque los 

modelos socio - culturales materializados en patrones, entran en con-

flicto con el mismo sistema educativo y por ende por las determinado-

. ,, . 

nes soc10-econom1cas. 

Promedio de composición familiar de acuerdo a los barrios: 

- 10 a 13 miembros representados en el 6. 6% en el barrio Chiquinquirá.

- 7 a 9 miembros representados en el 5. 9% en el barrio San Isidro.

- 10 a 13 miembros representados en el 4. O% en el barrio Loma Fresca.

- 13 a 15 miembros representados en el 3. 9% en el barrio Rebolo.

- 7 a 9 miembros representados en el 5. 9% en el barrio San Felipe.

- 3 a 6 miembros representados en el 6. 6% en el barrio Alfonso L6pez.

Para un promedio ponderado de 7 a 9 miembros. (Ver tabla 5). 
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TABLA 6. ULTIMO. GRADO ESCOLAR DEL PADRE DE FAMILIA. 
PROGRAMA ESCUELA HOGAR. NUCLEO N�4. BÍQUILLA. 1986. 

ULTIMO GRADO ESCOLAR 
PA DR E

DEL PADRE DE FAMILIA. 
F % 

PRIMARIA COMPLETA. 1 14.9 

PRIMARIA INCOMPL ETA. - -

SECUNDARIA COMPLETA. 2 4.2 

. . 

SECUNDARIA INCO MPLETA 12 25.5 

MEDIA VO CACIO N AL. 

EDUCACION SUP ERIOR. 

T O T A L 

FUENTE:tNSTRUMENTOS 

DE LAS ESCUELAS 

2 4.2 

- -

23 49.0 

DE RECOLECCION 

N2 40- 49 -7. 

MADRE TOTAL 

F % F % 

2 4.2 9 19.1 

9 19.1 9 t9.I 

4 8.5 6 12.7 

6 12.7 18 38.2 

3 6.3 5 10.5 

- - - -

24 51.0 47 100.0 

DE DATOS. 



cir, como experiencia social. 

Acciones que giran en el contexto de la realidad concreta, de sus pro

pias experiencias, según se desprende de los fundamentos generales 

del curriculum en el aparte VI: 

En este sentido la educación de hoy busca preparar al educan
do para que se integre a la producción material, intelectual ·y 
cultural de la sociedad en la cual se desarrolla. 

Se educa . para producir como sociedad, como grupo, como 
gremio, como individuo integrado a un sistema social, inclu
s� aún eii. el caso de que no se esté de acuerdo con el siste
ma, ya que las críticas y oposiciones bien orientadas llevan 
a una superación de las condiciones que limitan la p roducción 
material, intelectual y cultural. 7

Aqut' aparecen en estos elementos de integración: Educaci6n y socie

dad, aspectos contradictorios que reflejan sin duda alguna que la es

cuela reproduce ideológicam ente las rel aciones sociales de producción 

capitalista; el niño al llegar a la institución encuentra unos patrones 

ya estructurados y acabados donde él va a insertarse y que una vez in-

gresa a grado vocacionales o medios, su posición de clase social, es 

decir, su sentido de pertenencia socio-económica, lo obliga a ingresar 

al mercado laboral, que como bien dice: "se educa par a producir", 

7MINISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL. Dirección General de Ca
pacitación . "Fundamentos Generales del Curriculum". Bogotá 
1984. p. 50 
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pero este argumento no es más que la perpetualizaci6n del orden so

cial. en la medida que el currículum lo prepara , existen una serie de 

instrumentos y estrategias que hacen que el educando no asimile el 

proceso socio-hist6rico en el que se haya imnerso, ejemplo de esto 

lo demuestra, la poca participación del padre de familia y del estu

diante en su comunidad. 

Cuál es la proyección de estas escuelas? • 

Qué beneficios proyectivos se desprenden de la acción educativa gene

rada en la escu ela?. 

Ahora bien, el problema no es que esté o nó de acuerdo con el siste

ma, el problema funda.mental se centra en que la educación colombia-

na, su modelo, su contenido, las reformas curriculares, no han re-

suelto el problema, ya que este es de cualificación y su particip ación 

en el desarrollo socio-económico, pero cabe preguntar: 

La integración de la comunidad educativa, y el modelo existente, per

miten un desarrollo integral del educando como un ser total?. 

Si la participación de la comunidad es a través de las asoc iaciones de 

pad-res de familia, en labores como: 
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Pintura de la escuela 

Compra de in strumentos de limpieza 

Mantenimiento de jardines 

Realizar actos culturales 

Compra de balones de futboll 

De ningua manera se lograría un efect ivo proceso de cualificación de 

la enseñanza y participación de la ciudad en ella. La superación de 

las limitaciones y la producción de conocimientos requieren de ele -

mentos fundamentales que posibiliten su integración a la realidad so

cio-educativa, toda vez que los padres de familia desconocen las inti

midades del proceso educativo, de las relac.iones intrrnsecas entre 

Producción logros citiva y factores determinantes en la educación. 

- Relación entre Realidad Escolar y Realidad Social del Estudiante:

Paralelo al anterior elemento, l as relac iones realidad escolar y reali

dad social en lo que respecta al núcleo No. 4, podemos sintetizarla en 

1 a tabla 7. 

Para nadie es desconocido la dicotomia entre Realidad Social y Esco

lar, ya que la gran preocupación de un gran sector de la población de 

Profesores es la de " Terminar programas y sus contenidos" donde. 
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TABLA 7. RELACION ENT RE ESCOLAR y REALIDAD SOCIAL DEL 

ESTUD IA NTE. DE LAS ESCUELAS N2 40- 49-7. 

1 REALIDAD ESCOLAR 

11 
REALIDAD SOCIAL 

11 

- MAYORES NIVELES DE CUALIFICA- -ELEMENTOS DE DESINTEGRAClON FA-
CION. DE LOS PROFESORES EN 
LAS AREAS DE PEDAGOGIA- Y 
PSlCOPEDAGOGlA. 

- INCREMENTAR LAS AYUDAS EDUCA-
TIVAS.

-DEFICIENTES ESTIMULO$ A LOS
PROFESORES.

-IMPROVISACION DE PROGRAMAS.

-INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE-
FICIENTE.

MILIAR.

-FUNCION DEL PADRE: ECONOMICO.

-PRECARIEDAD SOCIO- ECONOMICA EN
LAS CONDICIONES MATERIALES.

-DEFICIENCIA EN LA COMUNICACION
ENTRE PADRES E HIJOS.

-AISL AMIENTO SISTEMATICOS FRENTE
AL PLAN DE ESTUDIOS.

F UENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 



e implementación se requieren elementos como: materiales didácticos, 

divulgación sistemática de la información, la finaciación de proyectos 

y actividad e s. 

En síntesis los elementos sociales quedan circunsc ritos al mismo pro

ceso de integración Realidad Escuela-Hogar, ya que las funciones y fi

nalidades sociales .;;on compatibles y se requiere que el modelo curri

cular parta del contexto de la cotidianidad. 

El desarrollo social de las comunidades populares típicas en su géne-

s is de producción cultural {relaciones, interaciones) conllevan a la ar

ticulación de sus géneros con el contexto educativo, para que en esta 

forma la Participación Comunitaria se constituya en la herramienta por 

excelencia de movilizar y dinamizar dicho proceso. 

l. 2 ELEMENTOS ECD NOMICOS E IDEOLOGICOS

En el punto anterior anotabamos que las condiciones económicas de 

las familias adscritas al Núcleo No. 4, y atendiendo como referencia 

la Escuela No. 40, para varones; Escuela 49, para niñas y Escuela No. 

7 para niñas, se observa que por este factor, existen unas condiciones 

socio-culturales que inciden para que el proceso educativo aparezca 

ditanciado de los niveles de la realidad, situación que se refleja en la 
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ausencia de herramientas para participar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, encontramos que muchos padres de familia solo asisten 

a las reuniones cuando se entrega Boletín de Calificaciones, por otro 

lado cuando los niños conviven con tías, abuelas o con un solo padre, 

es otro de los elementos que dificultan el logro de los objetivos psi

comotor y afectivo, ya que en muchos casos las conductas genera das 

por las personas adultas con quienes convive, determina formas de 

comportamiento que frente a la re alidad escolar el niño se encuentra 

ante una disyuntiva. 

Veamos en la tabla 8 unos datos sobre el nivel de Ingresos según el 

tipo de ocupación y su incidencia frente al proceso ense.ñanza - apren-

dizaj e. 

Se tiene que el 31. 8% de los que laboran presentan unos ingresos que 

oscilan en menos de $ 12. 000 mensuales, donde las actividad es ocu

pacionales se distribuyen asr: 

- Taller de mecánica

- El 12. 7% Obreros - Cafeteña Universal

-· Operarios

- El 4. 2% trabajadores independientes:

Vendedores Ambulantes 
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TABLA 8. RELACION ENTRE INGRESOS SEGUN TIPO DE OCUPACION. 

DE LAS ESCUELAS Nt 40 - 49 -7. 

TIP O DE OC U PA CI O N. 
N IV EL DE I NGRESOS TRABAJADOR SERVIC IO VENDEDOR 

(PROMEDIO MENSUAL) 
OBREROS 

INOEPENDIENT. DOMESTICO. AMBULANTE 
EMPLEADOS 

F % F ¾ F % F % F % 

MEN OS DE 12.000. 6 12.7 2 4.2 2 4.2 5 10.6 - -

DE 12.999 A ,�.999. 3 6.3 4 8.4 1 2.1 3 6.3 2 4.2 

DE 14.000 A ,�.999. 3 6.3 1 2.1 - - 2 4.2 4 8.4 

DE 16.000 A 17.999. - - - - 1 2.1 

MAS DE 18.000. - - - - -

T O T A L 12 25.5 7 14.8 3 6.3 10 21.2 7 14.8 

FUENTE: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

T OT A L

F % 

15 31.8 

13 27.6 

10 21.2 

1 2.1 

39 82.9 



TABLA 9. MIEMBROS CON QUIEN CONVIV E EL NIÑO. 

ESCUELA N2 40 - 49 -7. 

PERSONAS CON QUIEN CONVIVE. N2 % 

� 

UN SOLO PADRE. 17 36.1 

PADRES-HERMANOS. 12 25.5 

ABUELAS. 13 27.6 

TI AS. 5 10.6 

T o T A L 47 100.0 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 



TABLA 10. NIVEL ESCOLAR DE LOS HERMANOS. POBLACION 

ESCOLAR. DE LAS ESCUELAS N2 40 - 49 -7. 

� 

GR A DO Nt % 

íl 
PRIMARIA. ( .• - 3·)� 56 21.7 

PRIM A RIA. (4• - s•). 27 10.5 

SECUNDARIA (6· - 8 ). 96 37.3 

SECUNDARIA (9 .. 11). 78 30.3 

T o T A L. 257 100.0 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECClON DE DATOS. 



Ausencia de ayudas educativas. 

Adecuar la infraestructura. 

- Por parte de la Familia:

Modelo Cultural dominante e incidencias del med io. 

- Por parte del Maestro:

Entra como un producto reproductor del sistema, a través del mode-

lo educativo imperante. 

Esta articulaci6n conlleva a que el medio social en los estratos aqu( 

representados, posibili-tan que la Escuela sea un instrumento que en 

algún momento del proceso Enseñanza - Aprendizaje, sea la misma 

antrtesi s al desarrollo cualitativo de la transformación de la Realidad, 

porque su ciclo en la Reforma Curricular está dado en términos. de : 

"Propiciar una amplia participación de los di ver sos sector es e insti-

tuciones de las autoridades de los agentes educativos, de los propios 

usuarios de sus comunidades respectivas, afín de favorecer el desa-

9 
rrollo de la conciencia social de los padres de familia". 

9 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. p. 10 
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Ahora, bien se trata de que los agentes educativos y las comunidades 

logren sus metas, en las condic iones óptimas, ahora el desarrollo 

de la conciencia social como instrumento que va concretizando la par

ticipación, tiene que reflejarse en las tareas contretas en las cinco 

áreas de estudio del Programa Escuela - Hogar según el documento 

oficial emitido por el Ministerio de Educación Nacional: 

- Psicología

- Familia

- Salud y Nutrición

- Participación en el Desarrollo Comunitario

- Recreación y, Deportes

La conciencia social tiene que proyectarse sobre el contenido mismo 

de los extratos socio - económicos al que p ertenece en situaciones 

concretas, no solo es la preparación académica o como dice el Progra

ma: "busca capacitarse para un mejor vivir"; si es así, tanto el pro

grama, como la Reforma Curricular solo continuará el camino de las 

que le anteceden, donde la particip ación comunitaria y el control so

cial generan ajustes interpersonales donde es la institución quien ga

rantí za y estabiliza la cualificación; a partir de la i ntervención pro

fesional del Trabajador Social en Educación, plantea ciertos instrumen

tos y estrategias que propenden por una radical participación del Pa-

so 



dre de Familia en el proceso Enseñanza-Apren dizaje, donde la comple

mentariedad y la integración al medio social se colocan por encima 

del proceso social controlado o el de una participación Comunitaria Di-. 

rigida. 
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2. ANALISIS Y FUNDAM ENTO DEL PROGRAMA PADRES DE

FAMILIA EN EL N UCLEO No. 4 

Uno de los problamas gue aqueja el Despartamento del Atlántico es el 

relacionado a la educa ci6n (en todos los niveles), el Gobierno del Pre-

sidente Betancurt en su Plan Nacional de Desarrollo Educativo 1983-

1986 y en el contenido de la Reforma Curricular, sustentada en el De-

creto 1002 de Abril 24 de 1984, se plantea: 

- "La velocidad e intensidad de los cambios en el mundo actual,

La necesidad de garantizar la cobertura del sistema y

- La necesidad de mejorar la calidad de la educaci6n y los avances pe-

,, • n 10 
dagog1cos 

Para efectos del análisis del Programa "Padres de Farrñlia en el Nú

cleo No. 4 presentaremos actividades que se han desarrollado en la 

10 MINISTERIO DE EDU CACION NACIONAL. 
de Capacitación y Perfeccionami ento 
y Medios Educativos. Bogotá, 1984. 

Direcci6n General 
Docente, Curr{culo 

p. 11



Escuela No. 49 para niñas, en lo que respecta la participaci6n del 

Trabajador So cial. 

El estudio realizado y los conocimientos sistemátizados sobre la Ins

titución "ESCUELA No. 49 PARA NIÑAS nos ha permitido tener cla

ridad de las situaciones, problemas que más afectan a la colectividad 

educativa de la Escuela como son: La falta de coordinaci6n entre Pa

dres de Familia y Docente y la des integración familiar las cuales ge-

neran una serie de necesidades; la ausencia de servicios médicos, 

psicológicos, de sitios recreativos, de una adecuada biblioteca, la fal

ta de recursos y materiales para la enseñanza, deficiencia en la ar

quitectura escolar, en los programas escolares y la odeología que en 

ellos reflejan y un salón de actos lo cual trae consecuencias en el edu

cando, como el fracaso escolar, bajo rendimiento, repitencia, deser

ción, traumas psicológicos. 

Con el presente plan de trabajo pretendemos que el niño alcance un 

desarrollo integral par a que conozca, analice aqu ellos problemas que 

impi den el desarrollo de su personalidad y sean capaces de integrar

se a la problemática social de su medio ambiente en forma positiva. 

Igualmente queremos que el niño se forme física y moralmente sano, 

desarrolla rrlo para ello actividades recreativas y culturales. 
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Tamb ién se pretende la coordinación entre docentes y padres de fa

milia con mira a lograr un mejoramiento académico del educando. 

Objetivos Gen erales 

El objetivo es fomentar la organización y movilizaci6n del personal do

cente y padres de familia para que participen en la ejecución y evalua

ción de las actividades orientadas a mejorar la situación actual, pro

piciando cambios de actitudes en la fo rmac i6n social, recreativa, edu

cativa, cultural y de salud y lograr la d ntegraciónfamiliar y coordi

nación de esfuerzos por parte de los padres para un mayor progreso 

y des ar rollo del educando. 

Programa 01 

- Programa d.e Padres de Familia

Este programa se trata inicialmente de mejorar el desarrollo de las 

reuniones de padres de familia, las cuales se deben realizar de acuer

do a la planeación que incluya el adecuado tratamiento de temas que 

respondan a las necesidades, intereses y problemas de lo.:; niños y la 

escuela. El programa comprende una serie de acciones aducativas 

promovidas por la institución escolar que tiene como participartes di-
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rectos a lo s padres de familia, ya que la familia es el prirrEr ambien

te social donde los hijos adquieren las aptitudes, los valores y los há

bitos que son el fundam a:ito de la formación de la personalidad. 

Objetivos 

Capacitar a los padres de familia en la c.onformación de equipos de tra

bajo para, que asuman la responsabilidad de promoción de la educación 

de los hijos mediante el aprovechamiento de todas las oportunidades de 

interación que se dan entre la Institución y los mismos padres y así 

mejorar el proceso educativo de sus hijos. 

Proyecto O 1 

Asociación de Padres de Familia 

Con este proyecto pretendemos lograr la organizaci6n entre los padres, 

ya que ésta propicia mejor desarrollo en la presentación de servicios 

de servicios educativos a los menores, resolviendo los problemas que 

se pr esenten en coordinación con el docente, así como también sea 

(los padres) participe en la forna de decisiones e intervengan en el pro

ceso administrativo que se dé y, sean ellos junto con los maestros los 

responsables de la educación y formación del educando. 
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Objetivos específicos 

Promover la participación activa y organizada de padres de familia, 

c on mira a lograr una coordinación real y permanente entre estos y 

docentes p ara la ejecución de programas destinados a brindar condi-

cion es propicias para el desarrollo del menor. 

Ofrecer a los miembros de la Asociación cursos específicos sobre: 

participac ión, organización y desarrollo de la comunidad, con el fín 

de señalar las ventajas de la Asoc iaci6n. 

A ctividades 

Reunión con padres de familia e informa ción amplia sobre la Asocia

ción de Padres de Familia. 

Estudio y análisis con los miembros de la Asociación la ejecución del 

Plan de Trabajo. 

Capacitación sobre las funciones de la Asociación. 

Consecución de la personería jurídica. 

Reunión con los miembros de la Asoc iación para la coordinación de 
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actividades del año e1,colar. 

Reunión períodica con padres de familia. 

Evaluac i6n del p royecto. 

Proyecto 02 

Escuela Padres de Familia 

Siendo la educa ción un proceso progresivo continúo e integrado en don

de se adquiere el desarrollo de las facultades físicas e intelectuales y 

morales del ser humano y para la cual influye la participación de la fa

milia y el medio ambiente, se hace necesario proyectar la ESCUELA 

PADRES DE FAMILIA, por ser importante realizar y evaluar el pro

ceso educativo de los padres ya que la responsabilidad descansa en 

mayor o menor grado en los estamentos administrativos y técnicos del 

medio; siendo la educac ión no formal la base del desarrollo del ser 

humano y la que se adquiere en el medio familiar y ambiental se hace 

importante capacitar a los padres sobre la educación no formal. 

Lo cierto es que la responsabilidad de la educación depende directa o 

principalmente del docente, éste en efecto, en razón de responsabili-



dad de la educación depende directa o princ ipalmente del docente, és 

te en efecto, en razón de responsabilidad inmediata y directa que tie

ne en relación con sus alumnos debe lograr el apoyo decisivo de la fa

milia en particular y de la comunidad en general. 

Objetivos Específicos 

- Lograr la integración y coordinación de esfuerzos por parte de los

padres fomentando su capacitación, creándoles la necesidad de la edu

cación no formal de sus hijos para que intervengan en los perfodos 

subsiguientes a el desarrollo de lo s mismos; los de la adolescencia 

y la juventud a lo largo de lo s cuales debe seguir liderando la educa-

ción del menor. 

- Promover la participación del grupo familiar en lo s procesos de de

sarrollo comunitario, estimulando en los padres la reflexión constan

te sob re los factores que afectan el desarrollo de sus hijos, con el 

fín de que p articipen en una forma más activa, racional y crrtica en 

el proceso educativo del menor. 

Actividades 

- Charlas a los padres de familia.
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Objetivos 

Evitar las enfermedades endémicas y epidémicas en la colectividad 

educativa a través del tratamiento adecuado, como el control de los 

trasmisores de la misma, conservando el estado de salud física y or

gánica de las per senas que tienen relación directa con la escuela. 

Proyecto O 1 

Saneamiento Aro b iental 

Este proyecto está encaminado a mejorar las condiciones ambientales 

de la escuela, inextienguiendo los focos infecciosos producidos por el 

desaseo de los baños del educando y los acumuladores de basuras y 

aguas negras en el exterior de dicha escuela, ¡:ara ello se hace nec e

s ario la fumigación interna y externa y la vacunaci6n masiva proyec

tada no solo a la colectividad educativa sino también a la vecindad y 

la limpieza adecuada de baños e institución en general. 

Objetivos e specrfico s 

Brindar a al colect ividad educativa condiciones ambien tales favora

bles para el desempeño de sus actividades o funciones, proporcionán-

60 



dales un buen estado de salud a través de un buen saneamiento, evi

tando así la desadaptación escolar. 

Actividades 

Difundir la campaña de vacunación en la comunidad. 

Suministro de información sobre condic iones ambientales e higiénicas 

y enfermedades, a padres de familia, asr como también se les infor

mará sobre la importancia de la vacunación al menor y la fumigación. 

Fumigación en el interior y exterior de la escuela. 

Campaña de aseo. 

Proporcionarle al educando información sobre la vacunación. 

Vacunación a la comunidad. 

Programación del Tiémpo 

Este se coordinará con la Directora del Plantel Educativo, docentes 

y Padres de Familia. 
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I 

Programa 03 

Programa de Recreación 

El programa de recreación va orientado directamente al educando, de

bido a que éste no tiene lugar o sitio recreativo adecu ado en la escue

la donde pueda desarrollar sus aptitudes m entales, físicas en una for

ma expontánez, tampoco se da en el medio familiar o social una bue-

na recreación debido a las condiciones económicas cuya recreación es 

ver programas televisivas no recomendables par a su edad o juegos de 

azar, debido a lo expuesto al menor se convierte en apático, rechazan

do el deporte llevándolo a um·. coeficiente intelectual bajo o a un bajo 

rendimi ento académico, bajo lo cual trae la desintegración escolar en 

el menor y por último la inasisten cia transitoria o permanente. 

Objetivo 

Proporcionarle al menor una recreación adecuada, enseñándole el 

buen uso del tiempo libre, del espacio que tenga y de los elementos 

que pos ea, y así pueda de sarr1Dllar su capacidad, habilidad y destre

za, contribuyendo de esta manera en la creatividad e iniciativa del 

educando, así como una buena salud física y mental y por lo tanto un 

rendimiento académico. 
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Proyecto O 1 

Promoción Recreativa 

Siendo la recr eaci6n un aspecto importante par a el estado físico y 

mental del menor se hace necesario fomentar la recreación en aque

llos que no la tienen y si la tienen no le dán un buen uso, "con una 

recreación sana se tendrá unamente sana" y debido a que en la escue

la no hay un espacio para la construcci6n de juegos deportivos en don

de el menor puede expere sar su aptitudes , destrezas y habilidades, 

proyectamos la recreación por medio de dinámicas grupales, juegos 

dirigidos, despertando en el menor su crea ti vi dad e iniciativa , contri

bu yendo en su felicidad infantil par a que sea activo y alegre. 

Objetivo Específico 

Fomentar en el menor una sana recreación po r medio de ju egos diri

gidos y del adecuado uso del tiempo libre y de esta manera despertar 

en él la creatividad e iniciativa propias de su ser para que desarrolle 

sus aptitudes, destrezas, habilidades e inquietudes, logrando una ade

cuada educación. 



Actividades 

- Dinámicas grupales.

Juegos dirigidos .

- U so del tiempo libre.

Programación del Tiempo 

Este se programará de acuerdo a la coordinación que se haga entre 

Trabajadoras Sociales en práctica y docentes. 

Administración de Recursos 

Institucionales 

- Endógenos

Escuela No. 49 para niñas. 

- Exóge n:)S

Universidad Simón Bolívar, Gobernacion Departamental, Servicio de 

Erradicación de la Malaria ( SEM), Servic íos de S::.lud del Atlárt ico, 
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Parroquia de Chiquinquirá, Corelca, Universidad del Norte. 

Humanos 

- Endógenos

Padres de familia, personal docente, educando, celador, trabajadoras 

sociales en práctica y Directóra del plantel. 

- Exógenos

Conferencistas, médicos, psicólogos, profesores de dinámicas, vacu

nadores, funcionarios de la Secretaría de Gobierno, payasos y fumi

gadores. 

Financieros 

Ingresos 

Escuela No. 49 para niñas. 

No. Valor Unitario Total 

Mátrículas 300 $ 200.oo $ 60. ººº· 00 
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Egreso : $ 3. ººº· 00 

$ 60. 000. 00 $ 3. 000. 00 = $ 57. ººº· 00 

Presupuesto de Gastos del Plan de Trabajo 

Costo Total : $ 8. 000. oo 

Materiales 

Papel, lápiz , cartulina, marcadores, borrador, máquina de escribir, 

hojas volantes, informes, sillas, pupitres, sello, salones de clase, 

table re, ti za, regla, cuaderno, libreta, cámara fotográfica. 

Ahora bien, cómo se logra incorporar una Reforma Curricular que 

atiende a una cualificación de la Educación, cuando se hace y se funda

menta a instancias del Aparato Ideológico Dominante? 

Hay que considerar que la Reforma Curricular que atiende a una Cua

lificación de la Educación, cuando se hace y se fundamenta a instan

cias del Aparato Ideológico Dominante. 

Hay que considerar que la Reforma Curricular obedece a.los linea

mien tos de la política del gobierno de Betancourt, cuando este plantea: 



Congruente con la dinámica que el progreso va imprimiendo 
a la sociedad se establecerán mecanismos para la adecuaci6n 
permanente del currrculo a las caracterr sticas y necesidades 
de cada región cultural con la particip aci6n activa y organi
zada de la comunidad, dentro de una dimensión que fomente 
en el sujeto de la Educación la capacidad crrtica y el espfri
tu científico. 11

Sabemos con antelación que la participación de la comunidad no es me-

rá.mente a través de las reuniones de "entrega de calificaciones" o 

con el llamado de atención, o con una mera charla de orientación ca-

da 15 dras o cada mes, pero sin embargo, en la práctica docente, es 

así como se dá la tan anhelada "participación de la comunidad". 

Puede considerarse que la Participación Comunitaria, atendiendo a su 

calidad, puede flagrantemente exponerse como: "Una buena partic_i-

pación se caracteriza no tanto por lo mucho o poco que se haga, s�no 

por la forma como se participa y por los beneficios sociales e indi vi

" 12 
duales que se alcanzan al participar . 

En ningún momento, dicha participación puede constituirse en agente 

dinámico y transformador de la realidad educativa antes p or el contra-

l lBETANCUR T, Belisario. D. P. N. Plan de Desarrollo del Sector 
Educación 1983- 1986. p. 14 - 15 

12MINISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL. Programas de Familia 
p. 20
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rio, no es más que un instrumento formal y no formal que actúa co-

mo estrategia de Control Social, don.de únicame:i.te los Padres de Fa-

milia reciben contenidos de orientación familiar bajo una línea de su-

misión cultural, tal como ellos lo plantean • 

• • .de un poder absoluto del jefe de familia a un poder cornpar
tido, de una mujer al servicio del homb::e, o unas relacione a
igualitarias; de una estabilidad basada en el control social
generado por el temor, a una estabilidad basada en el ajus
te interpersonal; de un p3.pel múltiple de la familia a un pa
pel restringuido; de una educación informal transmitida en
el seno de la familia a una educación for::.nal imp�rtida por
la institución escolar.13

Lo anterior esta cohesionado con los fundamentos sociológicos de la 

Refo:rina curricular • 

• • • En síntesis, la estructura de la sociedad tiene como bases
el trabajo para satisfacer la s nec�sidades del desarrollo
social; el ejercicio del poder, pz..ra garantizar el orden y
la armonía dentro de los cuales se deben satisfacer tales
necesidades y la explicación de cada grupo social da a estas
dos experiencias, de acuerdo con la peculiaridad con que
cada uno los haya vivido. Ubicada dentro del último compo
mn te, la educación se revela co1no producto de la sociedad
y como factor de cambio. 1 4

Bajo estos argume::itos, se infiere que tanto la Reforma Curricular con 

13op. Cit. p. 6.
l !MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Dirección General de Ca

pacitación II Fundame::-itoa generales del Curriculum". Bogotá. 
l 784. p. 32. 
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todo su vagaje estructural y político, la participación de los diferen

tes estame.ntos en el proceso educativo no se puede quedar aislada 

del contexto socio político de la realidad que nos circunscribe, en 

la medida que dicho p?.··::,ceso adeucativo conlleva y reproduce ideo

lógicamente el vagaje cultural del Apara.to D01ninante
> 

y para que 

este, se constituya en una estrategia tanto a la cualificación de la 

enseñanza co1no en instrumento de participación co1nunita ria exige 

unos niveles más dinámicos y democráticos, donde la virtual parti

cip3.ción del profesional de Trabajo S0cial reivindique tales necesi

dades e intereses a través de sus programas, donde sea la misma 

comunidad Educativa quien diseñe, p:i:ograme y ejecute, paralela

mente a su Bienestar Socializado. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta el pr�ceso sobre la cual, los ele

mentos de la realidad educativa que se circunscribe en los sectores 

populares, encontramos una serie de limitaciones que se anteponen 

al pr�ceso enunciado en la Reforma Curricular, como por ejemplo: 

- Las didácticas impuestas

El modelo Tradicional de Enseñanza

- La ausencia de Recursos didácticas y

- La rotinización de Metodologías Absoletas.
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Sin duda algw1a que este tipo de enseñanza parte de un sujeto Educa

tivo a Histórico, de un Sujeto Pasivo rt.eceptor, al cual se le está in

troduciendo unas series de contenidos que frente a la realidad cotidia

na, no le encuentra sentido. 

En nuestro Departemento del Atlántico, ex:isten Municipios y Vet"edas, 

cuyos profesore3 aún no han terminado su p!'ofesionaliz.ación, no han 

pasado por una Escuela Normal, llega.ron al Magisteri..o po::.· acciden

te, por vinculación po.lítica partidista, puede acaso un II profesor" de 

estos entender que el Sujeto de la Educación, es hoy un proceso con

junto y total de sus condicim1es etTocuJ.tur3.les? 

Que la relación histórica de un pueblo entra en el proceso pedagógi

co pil.ra luego interp l"etarla mediante los fundamentos sociológicos? 

El Programa 11 Padres de Familia" en el contexto 30cio histórico de 

la rea.lid ad Col01nbiana, tienen la intención de cuali:fi. car el pr,'.)ce so. 

ed1.1activo donde los Padres de Familia enseñan haciendose participe:, 

del proce3o enseñanza - aprendizaje, pero la realidad que esta pre

senta es otra, hay unas condicione:, determinantes que lo obstaculi

zan que dependen del mismo �nodelo de desarrollo econó1nico, y la 

mi:.ma Reforma Curricular lo plantea: 

11 La Educación de hoy bu:Jca pr"eparar al educando para que ae integre 
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a la pJ�'Jducción mate:rial, intelectual y cultural de la soc::.edad en la 

15 
cual se desarrolla 11

• 

En nuestras Escuelas Primarias., los alwnnos son hijos de� 

- Vendedores Ambulantes

- Vendedol"es Mercado Público

- Obreros Asalariados

- Trabajadoras por cuenta p2.·opia (Modistas, Peluqueros)

- Servicio Doméstico

- Emplea.dos Oficiales

Cuya co1J.dición fundamental que aparece imnediatemente ante su ,se� 

e::; la subsistencia material, los gastos de transportes, servicios pú-

blicos, vivienda, etc. donde en períodos .vacacioneles o en sus horas 

donde la jornada escolar le permite, este sale a vender "paateles, 

tamales, fritos, cocás, boli 11, es decir, desde temp:::ana ed ad, el e-

ducando está en contacto con el proceso p::.·oductiYo dominan te y explo

tador, así que cuando ae plantea que la II educación prepara al educan-

do para que se integre a la producción 11
,. 

e:3 todo lo contrario, la pr:i

ducción lo determina, en términos que su subsistencia cada vez es 

más precaria. 

15MINISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL • Op. Cit. P. 50.
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Tenemos entonces, que en el contexto socio histórico del educando 

adscrito 3. las Escuelas (Nos. 49, 40 y 7a. ), y su relación con el Pa

dre de Familia, in�plica una nueva reformulación. 

Bajo estas permittas es que el contenido del p:i:ograma II Padres de 

Familia" debe:da 'l.poyar.se, en la misma inte!"pretación de la p:!:oble-

:mática efectuada por los Padres de Familia y sus diversas Asociacio-

nes y Comités, otra cosa es que lo planteado: La educación es un pra-

dueto de la sociedad entre otras cosas, po1:que esta tiende a estruc

tu:!.43.r a aquella corno el pr:iceso :mediante el cual la sociedad busca 

molde.1.r a su imegen, 1.as nuev=1s generaciones re�reando en estas 

sus modos de pensar, de sentir y de actuar. 

No obstante que el modelo de desarrollo económico exige que el mode-

lo educativo produzc:i una sincronía entre p1·oducción y contenido, lo 

que se deriva, que el Programa de Padres de Famili3. debe ajustar

se al contenido soc:o histórico de los sectores de clase compr01neti

dos en el programa, y no una simple implementación curricular, 

2. 1 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO EDUCA

TIVO APLICADO AL PROGRA.Z..1A II PA..DRES DE FAMILIA" 

El Trabajo Social escolar. se ubica en la escuela 49 pa:ra niña3, bu,,-
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ca el mismo objetivo de la educación: el desarrollo de los educandos 

logrando que estos conozcan, analicen y superen todos aquellos p-o -

ble rr:a.s que imponen el desarrollo de su pers.onalid ad. Trabajo Social 

con la Asociación de Padres de Familia, personal docente Directora. 

El alumno debe ser capaz de conocer críticamente y transformar la 

situación social a un nivel estructural. 

- El Trabajo Social Escolar persigue una educación p.:na la decisión

y la responsabilidad social. 

La acción de éste método, tie.ie. por objeto involu erar al individuo a

fectado, en U.'1. proceso de concientización acerca de su situación y en 

una instrumentació..1. que lo cap;icite para el adecuado manejo 7 solu

ción de su problemática de acuerdo al co:..1.texto .social donde es'ta ubi

cado. 

- Tr�bajo Social de Grupo; está dirigido J1acía la educación sociali

zante que desarrolla lo3 valores sociales de sus miembro3 de tal ma

nera, que los resultado3 del grupo trasciendan a la co1nunidad. 

Frente a esa problemática grupal, el trabajador social tiene un campo 

de acción muy extenso, ya que a través del grupo, capacita a sus miem

bros para que participen activamente en los p:rocesos sociales. El Tra

bajador Social emplea las t'ecnicas de cm.1.dución de grupos, que ayu-
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den al mejor aprovechamiento de conocimintos intelectuales, contri-

buyendo al auto-desarrollo del educando. 

- Organización y Desarrollo de la Cornunidad, la labor del Trabajo

Social dentro de una insti tució�1. educativa tiene proyección hacia la 

co1nunidad geográfica, entendida como II unidad social amplia, base 
J, 

local"-.- siendo esta uno de los campos que conforman el ámbito edu-

cacional. Esta influencia debe ser orientada y asesorada por los pro

fesim:1ales de Trabajo SOcial, con miras :á obtener el máximo de be

neficio tanto para la comunidad como para la institución misma. 

La orientacifo1 de los mismos hacia una vida económica, cultural y 

socialmente eficiente. 

El Trabajo Social para contribuir a los objetivos específicos de la E-

ducación, se propone: 

- Con Relación al Alumno

Lograr que el alumno adquiera un co:. .. ociminto personal con el fin de 

que haga consciente sus potencialidades y limitaciones y conozca las 

*coRPORACION DE TRABAJO SOCIAL. Comité de Publicaciones. 11 El
Traba.jo Social Educativo". Bogotá, 1985. p. 72. 
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necesidades individuales, grupales o comunitarias que inciden en 

un proceso de formación con miras a una transformación. 

Procurar que los Alumno3 sean conscientes de lo3 deberes que le 

c01npeten en la sociedad como 1niembros activo.s. 

Asesorar la formación de grupos sociales, culturales, recreativos, 

deporti·,ros, etc. 

Estudiar las relaciones intra y extra grupales. 

Comunicar a los profesores los diversos aspectos referentes a las 

situaciones grup-:ile s e individuales de lo,3 alumnos. 

Informar a los pro.Eesores sobre el diagnóstico de las relaciones gru

pales y dar recomendaciones acerca del tratamiento a seguir. 

Indicar a los profesores el posible tratamie,'lto a seguir acerca de la 

situación que incide en el comportamiento del alumno. 

Crear y mantener un ambiente de Relaciones Humanas positivas que 

permitan una comunicacifo'l más efectiva entre los miembros que con-

forman la institución. 
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Elaborar el archivo de loa alumons y grupos de tal manera que con

triubya al seguimiento y evaluación del tratamiento. 

Participar con el equipo interprofesional en cursillos de o:rientación 

y formación que satisfaga las necesidades de los alumnos, profeso

res, Padres de Familia y personal Administrativo. 

Mantener una comunicación efectiva co-:i. cada uno de los estamentos 

que co1úorman la c01nunidad Educativa, con miras a lograr una inser

ción de los estudiantes a su ambiente escolar, social y familiar. 

- Con Relación al Profesor

Intervenir en la creación de un ambiente propicio en donde el alumno 

pueda poner en juego todas sus capacidades. 

Propender porque el proceso de enseñanza - aprendizaje sea aplica

ble a la realidad Colombiana, para que el alumno sea capaz de enfren

tar se e.n forma adecuada a ella. 

- En Relación a lo:s Padres de Familia

Contribuir para que los có�-iyuges se responsabilicen en la formación 

de los hijos, tarea que les cm.npete a ellos. 
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Participar en la formación de los alumnos mediante díalogo con los 

Padres, en especial con lo relacionado a problemas necesidades e 

inte:re ses de los alumnos. 

Orientar a los padres a que conduzcan a lo:; alumnos a tomar respo:n

sabilidades ante sus deberes y derechos. 

- Con Relación a las Directivas y a la Institucifo-i Escolar (Programa

Padres de Familia). 

Contribuir a la orientación de la institución, sugiriendo modificacio

nes refere:.:ite s a: 

- La integració:.1. social de lo3 diferentes estamento:.; que conforman

la' institución. 

- Formas para evaluar ciertas aptitudes del comportamiento {disci

plina y conducta). 

- Coordinar y organizar ayudas de tipo económico que han de p,:::rci

bir algunos estudiantes, padres de familia (formas asociativa) • A su

perar el nivel nutricional ejemplo: comedores escolares, merienda 

reforzada. 
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_ En base a investigaciones reco1nendar políticas para ser aplicadas 

en el Núcleo No. 4 

- Funciones Generales

Conocimiento científico de la realidad escolar, mediante la investiga-

ción. 

Planeamiento y organización de programas que van a proyectarse ha

cía las necesidades expectativas y reformas que exige la institución 

educativa. 

Trabajar en equipo con el personal docente y administrativo en todos 

aquellos programas de bienestar estudiantil que requiere la partici

pqciÓn del profesional de Trabajo Social. 

- Funciones Específicas

Realizar estudios socio económicos de los alumnos y de sus familias 

con el fin de detectar las necesidades reales de los estudiantes. Inves-

tigar los recursos que ofrece la comunidad al alumno. 

Programar actividades con miras a la integración de los alumno3 al 
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medio escolar, familiar y social. 

Elaborar un diagnóstico de la ralidad de la institución escolar a dife-

rentes niveles alumnos, profesores, directoras y Padres de Familia. 

Organizar programas a corto y a largo plazo, en base al diagnóstico. 

Atenció:.:i individual al alumno que presente problemas o co:úlicotos. 

Formación de grupos que permita el tratamiento de ciertas situaciones 

anómalas. 

Integrar a la comunidad geográfica a la actividad escolar y viceversa, 

tratando de brindar ayuda a nivel de participación en la solución de 

cmúlictos. 

Coordinar con las directivas ciertas acciones o p!"ogramas que inci

den en la organización y desarrollo de la comunica. d geográfica. 

- Técnicas de Acción

Entrevistas 

Encuestas 
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Sondeos de Opi.nión 

Fichas de registro y ficheros 

Aplicaci6n de socio-dramas y socio-gramas 

Organización de cursillos y co¡úerencias 

Obser·;ración 

Aplicación de técnicas grupales ( mesa redonda, p,l.neles, debates, 

asambleas, foros públicos etc.). 

Conieren cia s 

Encuestas 

Convivencias 

Seminarios 

2. 2 TECNICAS DE PARTICIPACION GRUPAL CON LA COMUNIDAD

Si tenemos en cuenta que el proceso de Participación comunitaria pla::l.

tea las necesidades congruentes a la cualificació:t1 del proceso educa.

tivo, lógicamente que hay que establecer unas dinámicas que lo facili

ten; el quehacer del Trabajador Social Educativo en este p::!:'ograma, u

tilizan las siguientes dinámicas. 

- El análisis de la realidad en el Proceso Educativo en su Instancia

Local 

80 



Se hace conveniente que los Padres de Familia yProfesores como 

también los demás usuarios del p:-ograma tengan juicios cie:::itíficos 

sociales para poder interpretar la realidad escolar, en e se sentido, 

la realidad es el principal cen tro de interés de las acciones educati

vas del usuario de 1 programa. 

Se trata de confrontar los problemas existentes e:::i las relaciones Es

cuelas ( Núcleo No. 4) con la realidad Familiar e:n base a contenido.s 

doctrinales. 

- El trabajo e.::1 equipo

Se requiere que tanto los Profesores, Padres de Familia y Usuarios 

real icen las interpretaciones y la planificación de los contenidos de 

cada una de las áreas e;:i conjunto. El trabajo en equipo �o facilita 

que la imp.::-ovisación se haga prese nte. 

- Aplicación de Estudios de Casos

Según la problemática diagnósticada, le corresponderá al Trabajador 

Social, la elaborad ón y seguimientos de aquellos casos relevantes que 

requieren la intervención de Trabajo Social más directa, en igual for

ma aquellos Padres de Familia y Profesores que lo necesite.::1, esto 
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con el ánimo de socializar más el proceso de integración. 

- Aplccación de técnicas y dinámicas grupales:

Puede:i utilizarse todas las existentes, siempre y cuando se tengan 

en cuenta las p,uticularidade s de la prob lemática y la finalidad en 

su aplicaión. 

Po��emo3 enumerar: técnica concordar y dicordar, fotopalabras, so

ciodramas, foros, mesa redonda. 

- Sistematización de diagnóstico3 e interpretación de la problemáti

ca en la instancias local. 

Es una responsabilidad del programa, en virtud que todo su conteni

do, actividades y evaluaciones, el trabajador social con el cual inclu

ye equipo investigativo participante, sistematicen el proceso , para 

que sirva de documento de estudio, como también se le presente ra

las autoridades educativas y se eviten las acostumbradas evaluacio

nes naturalistas de que II en la comunidad existe una apatíaj' se trata 

de un trabajo serio y científico que de be reunir toda las exigencias 

de un documento de trabajo. 

82 



_ Publicación de lo3 contenidoa de cada área de estudio, con el obje

tivo de tener un seguimiento a las actividades y se puedan evaluar 

objetivamente. 

Paralela a la anterior, surge la conveniencia que se sistematicen los 

contenidos de cada tema tratado, para que al finalizar entre la siste

matización general y preparación al documento de trabajo. 

La participación y la dinámica en ella, para obtener resultados ópti

mos, se requiere que haya un espíritu colaborador, donde las tareas 

asignadas no lleven a una mero activismo formal o el de 11 participar 

por participar", requiere, el de una posición crítica y reflexiva an-

te las situaciones generadas por el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Esta posición crítica y reflexiva lo genera el contacto di recto en la 

interpretación de la realidad y la puesta en marcha de tareas conse

cuentes, es decir, haya un proceso de 11 inmersión política", al decir 

de Freire, de una pasividad, a un activismo reflexivo y político-movi

lizador; mientras esta condición no se dá, el proceso dinamizador de 

la comunidad sería a nivel micro- social, la salida de respuestas au

togestionadas sin compro1neter a las instancias oficiales y a la co1nu

nidad en general, se requiere que sea la totalidad socio-histórica la 

que depure las dependencias estructurales de una educación al servi

cio del poder de 1 modelo económico instaurado
r 

donde las insti tucio-
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nes y el mismo sistema educativ o se encarga, de reproducirlo en es

te sentido, le corresponde al trabajador social, la búsqueda d e  al

ternativas y estrategias que conduzcan a la cualificación de la ense

ñanza su virtual transformación. 
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3, PARTICIPACION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL PROYECTO 

DE INTEGRACION ESCUELA - HOGAR 

3. 1 UBICACION INSTITUCIONAL LOCAL DELTRABAJADORSOCIAL

De acuerdo a las condicio:ies concretas q·.1e prese:ita la relación: Pa

dres de Familia - Maes:ro.s - Estudiantes y Comunidad, en la medi

da en que cada uno de ellos tiene un rol q;.1e cumplir específico en el 

programa, el Trabajador Social e:i la virtud de los niveles y áreas de 

estudio del Programa II Padres de Fa:nilia 11 , se ubica en primera ins

tancia, en el centro Experimental Piloto, donde según las clasificacio

nes geográficas del Mapa Ed·.1cativo, así. las Escuelas Primarias que 

constituyen determinado Núcle� es�ará vinculado al profesional del 

Trabajo Social, q1.1e en sus actividades planteará una socializació�1 en

tre cada una de las relacioaes para la promoció-., y cualificación de 

la enseñanza frente a la realidad so�ial en la que se circunscribre; 

Las tendencias de la Educación en Colombia han pasado por un s·�n

número de Reformas curriculares q·.1e van de la nueva s1.1stitución de 



una cátedra a la importación de idio¡nas extranjeros, o la que recien

temente introdujo el Presidente Betancur, según la cual había necesi

dad de cualificar la educación dada la velocidad e intensidad de los 

cambios en el mundo, la necesidad de garantizar la co':>ertura del sis

tema donde se presentan una síntesis de problemas: 

- Las altas tazas de mortalidad académica, o pérdida del año esco.

lar. 

- Los excesivos índices de deserción o abandono de la escuela po·r

parte de los niños, en las zonas rurales y en las zonas marginales. 

- La falta de textos y de material de apoyo.

- La escasa participación de la comunidad y de los padres de familia

en el proceso educativo de los niños. 

- La desvinculación existente entre la realidad escolar y la realidad

de la vi.da de los educandos, fundamentalmente en materia científica, 

cultural, social, recreacional y productiva. 

- La desarticulación entre los niveles del sistema educatl.vo especial-

mente en pre-escolar básica primaria y básica secundaria. 
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- La falta de sistemas simplificados de investigación básica y partici

pante que permita realizar la adecuación curricular a las condiciones 

y necesidades del medio. 

- La falta de información adecuada o el limitado acceso a las fuentes

de información. 

En este listado de problemas en la Necesidad de mejorar la calidad 

de la educación, no aparece ni siquiera intencionalmente el deficien

te y mezquino presupuesto a la Educación Nacional que debería ser 

tres veces mayor que el presupuesto para el Ministerio de Defensa 

al menos para controlar su fun.cionamiento y pago puntual de los maes

tros; sin embargo el gobierno y su congreso perpetúa la vieja tradi

ción de que la Educación recibe II aptas presupuestale s 1i 

El presupuesto Nacional al Ministerio de Educación para 1985 fué de 

$132.189. 423, 50 para su funcionamiento, mientras que el de Defensa 

ascendía a $402. 568. 263, 1 O; según Contraloría General de la Repúbli-

ca. 

- Puede acaso surgir una cualificación del proceso educativo cuando

los recursos económicos siguen siendo tan deficitarios? 
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- Será acaso que la nueva Renovación Curricular solo será una impro-

visac{Ón más? 

La vocación e inspiración de la Renovación Curricular en lo que seña-

la el "Plan de Desarrollo del Sector Educativo 1983 - 1986 11• Plantea 

11 La participación co1nunitaria como estrategia para la acción y co1no 

objetivo por alcanzar para garantizar la participación de los padres de 

familia, de los adultos, de las organizaciones de base, en el desarro

llo de los programas educativos" 16
•

A nuestro juicio la ubicación institucional del trabajador Social en el 

Programa 11 Escuela - Hogar 11 o " Padres de Familia 11 se circuns-

cribe en lo que el mismo Plan del Sector Educativo señala: 

El progreso padres de familia es una acción educativa perma
nente y no - formal, orientada por el Ministerio de Educación 
Nacional, con el fin de posibilitar la integración de la comu
nidad educativa, favorece el desarrollo integral del niño y con
tribuir al mejoramiento cualitativo de la Educación. 17 

Siendo la población usuaria, los Padres de Familia, las personas que 

16
Ibid. Po 

12.

l? MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 11 Programa Padres de
Familia 11 p. 3 0 
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realizan las fu._11ciones de Representantes de Padres en cuanto co1npar

ten su prop:i.a vida con loa niños y mantienen un contacto 1nás estrecho 

y permanente con ellos, atienden las necesidades básicas de los niños 

y ejercen las principales influencias socio culturales sobre los niños. 

Si la ubicación del profesional de Trabajo Social se da a través de la 

integración de la comunidad y favorece el desarrollo integral del ni

ño, implica desde luego el conocimientosstemático de la p::!:oblemáti

ca en las relaciones: Socio Culturales, Socio Económica, Socio Edu

cativa, Modelo de Patrón Cultural Dominante y tareas en el Deasrro

llo Comunitario. Veamos en el siquiente esquema, la ubicación del 

Profesional de Trabajo Social, de acuerdo al Programa'Escuela - Ho

gar de Familia 11, según nuestra opción profesional. 

El Programa Escuela Hogar dentro de estas instancias administrati

vas a nivel nacional depende del Minsiterio de Educación Nacional y 

de la Dirección Genral de Capacitación y Perfeccionamiento Docente; 

en la instancia regional, por el centro Experimental Piloto del Atlán

tico ( en nuestro caso ) y por la instancia local, conformada por los 

diversos grupo3 de padres, representantes de la comunidad, donde 

la instancia se caracteriza por la : Autogestión, Ejecución de la Ac

ciones a nivel de los diversos grupos de padres, Adecuación de las 

orientaciones, Coordinación a nivel local y ·Evaluación. 
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En el esquema presentado, la institución Educación Oficial está co.ns

tituída por las escuelas antes mencionadas; el nivel de acción de tra

bajo 30cial en lo que respecta a la Macroactuación. Se da por la ela

boración de una investigación permanente y sistemática de las Rela

ciones Socio Educativa que las que determinan su contenido educati

vo, paralela a ella, se trata de planear, programar y diseñar políti

cas acordes a los niveles de la realidad socio escolar, es decir, que 

se parte de la realidad misma, que mínimamente los estudiantes del 

4o. y So. nivel de Básica primaria, inicien una pre-etapa de interpre

tación de sus propios problemas, que participen en el diseño de adap

tar el currículo a sus realidades socio cultural, y se proyecten a la 

comunidad. 

En lo que respecta a la Microactuación, le corresponde los servicios 

administrativos d 1 p:rograma, a la to1na de decisiones que atañen a 

los proyectos a ejecutar en conjunto con los demás estamentos. 

El contenido Programático ya es la distribución temá tica de las áreas 

del Programa Escuela - Hogar, es la selección en concreto de lo que 

se dasarrollara en: 

- Psicología
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- Familia

- Participación en el Desarrollo Comunitario

- Recreación y Deporte

- Salud y Nutrición

Dicho contenido programático se materializa en cada uno de los Pro

yectos, donde particip-3.n tanto las Asociaciones Grupos de Base y Pa

dres de Familia sin ningún tipo de Asociación, solo por participación 

directa. 

Vemos pues que la ubicación institucional de acuerdo al esquema pre

sentado se conjuga dialécticamente bajo los fundamentos de la Escue

la Activa y de una Metodología de la Acción - Participación. 

3. 2 CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL TRABAJADOR SOCIAL

EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA NUCLEO No. 4 

Si bien es· cierto que la ubicación institucional del trabajo social se 

enmarca en el contexto de la Participación de la comunidad, hay que 

precisar que en los niveles de acción de su quehacer profesional en 
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el área Educativa, este se proyecta en dos niveles: - Macro Actuación 

y - Micro Actuación,:'_ 

Sus características son las siguientes: 

- Primer nivel: Macro Actuación

En este nivel le corresponde al Trabajador Social, conocer la relaidad 

educativa a través de la elaboración de una investigación permenente 

de los fenómenos socio educativos, socio culturales, socio económi-

cos y socio políticos que están determinado las relaciones de la tria

da: Padres de Familia - Maestros Educando: Por otro lado le corres-

ponde al Trabajador Social propender por una política educativa en_la 

institución que encamine las inconsistencias del orden coyuntural y 

extructural en las relaciones: Escuela - Sociedad - Realidad. 

La investigación Educativa de los problemas coyunturales y estructu

rales que afectan directamente las relaciones: Escuela - Sociedad -

Realidad, el profesional del Trabajo Social, ha de adoptar diversos 

métodos y técnicas de investigación, nosotros proponemos que sea a 

�:{Los niveles de Micro- actuación y Macro-actuación se refieren al 
área de intervención del profesional de Trabajo Social Educativo 
planteando por la Corporación de Trabajo Social Educativo con se
de en Bogotá, y que su docwne.nto aparece en la Revista de la Fede
ración Nacional de Trabajo Social No. 12. 
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través de la Investigación - Acción - Participación (IAP), en la medi

da que posibilita la concreción de los agentes Educativos circunscri-

tos al Programa II Escuela de Padres II donde sean ellos quienes ela

boren y ejecuten y evaluen, no es una relación vertical, donde el in

vestigador determine 3U marco teórico los problemas, se trata que 

el conjunto de los p.oblemas y específicamente los Centros de Poder 

adquieran rr.a yor relevancia y su participación sea relacionada por 

los. usuarios del Programa (Ver esquema) 

La Coyuntura Estructural de las relaciones: 

SOCIEDAD 

ESCUELA REALIDAD 

Obedecen al carácter desigual y operativo con que se articulan y se 

desco1nponen, en virtud de que el proceso educativo lleva implícita 

las relaciones de reproducción ideológica del sistema educativo, que 

al decir de Bachelard: 11 La reprodu,cción ideológica-política instau-
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rada en la Escuela, no es más que otro salto desigual del Aspecto Pro-

ductivo 11
• 

Lo que significa, que al identificar las manifestaciones e incongruen

cias recíprocas de doble intencionalidad, conjuntiva y disyuntiva, debe 

materializarse en los efectos producidos. en el sistema Educativo Im

perante, para luego entrar en la toma de decisiones, que deben imple

mentarse conjuntamente con el diseño de políticas Educativas según 

la realidad escolar. 

- Segundo Nivel: Micro-Actuación

En este nivel le corresponde al Trabajador Social la prestación direc

ta de sus servicios al interior de la relaciones coyunturales y e struc

turale s que se reflejen en los proyectos. 

La acción directa recae sobre la utilización de métodos de participa

ción: Estudios de casos, Comunitario, Técnicas de Psico-orientación 

Técnicas y Terapias familiares a los usuarios del Programa. 

No se trata que los niveles de acción hasta ahora demarcados, sean 

separados, hay que anotar que su conjugación depende de las relacio

nes profesiona.les y de las limitaciones que se engendran en los Cen-

95 



PROGRAMA 

SECRETARIA DE EDUCAClON 

INSTITUCION ED .. OFICIAL 

DE PADRES DE FAMILIA· 
ESCUELA 

. HOGAR. 

NIVELES DE ACCION DE TRABAJO SOCIA L

MACROACTUACION MI CR OACTUACION 

CONTENIDO PROGRAMATICO 
DE PARTICIPACION EN EL 
DESARROLLO COMUNITARIO. 

--

ORGANIZACIONES Y /O 
GRUPOS DE BASE. 

1 1 

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS 

UBICACION DE TRABAJO 

SOCIAL EN EL PROGRAM� 

ESCUELA-HOGAR.NUCL. 4 



tres de Poder, en el nivel de aceptación del quehacer profesional y 

de los espacios profesionales que se vallan institucionalizando y so -

bre todo su participación en la Co::.nunidad Educativa. 

Ahora bien, en lo que las consideraciones particulares se refiere hay 

que anotar que dependen de las características y de los resultados prác

ticos enunciados en la investigación Educativa y más fu:idame!ltalmen

te en las estrategias o propuestas de alternativas que conlleven a la 

idectirización del Biesnestar Estudiandil, es._decir que el profesional 

de Trabajo Social en concreto en este programa, debe si stematizar y 

formular periódicamente las políticas en el Programa y que se objeti

vizan en el dieseño de la participación. 

Los niveles de intervención macro y micro actuación en trabajo. so

cial educativo son categorías provenientes de la tenencia resconcep-· 

tualizadora que significa en primera insta.n cia el análisis de las re

laciones socio educativo articuladas a la estructura socio política y 

en segund:a instancia la prestación de los servicios directos ofreci

dos por el profesional de Trabajo Social. 

3. 3 PARTICIPACION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL PROGRA

MA ESCUELA - PADRES DE FAMILIA - NUCLEO No. 4 

Sin equivocación alguna, la disciplina del Trabajo Social en el Siste-
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ma Educativo Colombiano y en particular programa II Padres de Fa

milia11, permite la integración de objetivos, fw1ciones y servicios e

ducatims y la organización de los mismos, de acuerdo con las nece-

sidades reales de los individuos, de la Comunidad y de la Sociedad. 

Esta participación profesional requiere el de una adecuación metodo

lógica que según nuestra tendencia se caracteriza por: 

- Metodología General

Constituído por la Investigación, Administración y Planeación. 

- Metodología Operativa

Constituída por los Estudios de Caso, de Grupo, Organización y De

sarrollo de la Comunidad. 

Ambos creiterios metodológicos constituyen para la funcionalidad 

del Programa un proceso integrado que van m'as allá del ya tradi

cional II Estudio de Caso 11, tiene que irrumpir en el contexto de la 

comunidad, sobre todo lo que tiene que ver con la planificación de 

las tareas de las diversas Asociaciones Educativas y Organizacio

nes de Base en la Comunidad, en la medida que su relevancia radica 
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fw1.damentalmente en la puesta en marcha de estrategias que viabili

zan la integración del trino1nio Realidad - Sociedad - Escuela, donde 

cada una de ellas genera su propio pro ce so. 

Veamos a continuación las características de cada Metodología. 

Metodología General 

- Investigación

Mediante las etapas de la investigación Acción - Participación el 

conocimiento de las relaciones coyunturales hace posible la identi

ficación de los factores que contradicen el proceso enseñanza-apren

dizaje, pero la formulación de alternativas donde los sujetos de in

vestigación hacen parte para la interpretación y análisis de la rea

lidad, en virtud que el programa plantea: 

11 La re,\lidad es el principal centro de interese� de las acciones e

ducativas del Padre de Familia" 18
•

11 Los conocimientos empíricos, científico3 o de cualquier otra Ín-

18MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Op. Cit. p. 23.
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dole que los padres poseen, deben ser aprovechados por quienes co1no 

él son partícipes del proceso educativo" 
1
:

En estos términos y no los de una participación Comunitaria dirigi

da por el Estado o por las Instancias Adminostrativas del Progra

ma., se trata que sea la Comunidad quien investigue, identifique y 

evalúe sus propios elementos intrínsecos en la problemática socio 

educ ativa. Hay que destacar que en este nivel metodológico. La p3.r

ticipación de los padres de familia, asociados o nó, contribuyen a 

la sistematización donde el profesional del trabajo social se consti

tuye en un orientador del proceso; esto implica que se hagan una se

rie de inducciones al Usuario tanto en el plano práctico y teóríco co

mo también en las técnicas de investigación y de recuperación de la 

información. 

- Administración

A través de la planificación de recursos de la productividad de los 

insumos educativos, el Trabajador Social mediante las estrategias 

de control, planeación y evaluación de las actividades, logra inte

grar el usuario a la estructura educativa. 

l9MINSTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Op. Cit. p. 24. 
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- Planeación

Una vez identificado los problemas, y las tareas sobre la cual se 

proyectará, el Trabajador Social, coordinará las actividades hacía 

la Comunidad, y vinculará a ella, los diverso::; estamentos, para 

complementar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Metodología Operacional 

Paralela a los Estudios de Casos a los niños, familia y demás usua

rios del programa, es conveniente plantear algunos elementos de ·a

poyo para cualificar el proceso enseñanza - aprendizaje a través de 

las áreas del programa, también incluyen prestación de servicios co-

mo; 

- Adaptación Escolar e Integridad

- Relación entre normas Comportamentales y Acciones Socializantes

a otros tipos de conducta. 

- Teoría de los Conflictos

- Mecanismos de defensa, Problemas de trastornos de la pcrsonali-
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dad. 

- Elementos de apoyo al Educador en el área de Psicología Educati

va Psiso-orientación y Didáctica. 

En este sentido el Trabajador Social tiene un campo amplio de apli

cación en la medida que sus estructuras e instancias administrati-

vas le permiten promocionar y dinamizar las relaciones, que al de-

cir del profesor Torres Díaz. 

Corresponde al Trabajador Social, introyectar, reprodu
cir y desarrollar los valores colectivos de la cooperación, 

la solidaridad, la moral, el respeto mutuo, la auto deter
minación, la expresión creativa, la ocupación productiva 
del bien común, la unidad de intereses, la organización el 
cue stionamiento, la objetividad, la participación social, 
la gestión popular en la toma de decisiones. 

Mediante la función Educativa se pretende que el hombre 
conozca la realidad efectiva cotidiana, la interprete y par
ticipe efectivamente en los procesos de transformación 

. l 20socia • 

Hay que entender que bajo las relaciones de dependencia socio eéonó-

mica, el aparato ideológico cumple sus funciones, y es p:recisamen-

te a través de la familia y la educación donde se generan los mode-

los importantes, y do;.'lde el profesional de Trabajo Social Educativo 

2
ºTORRES DIAZ, Jorge. Historia de Trabajo Social. Grafitalia. Ba

rranquilla. p. 342. 
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convierte sus objetivos, estrategias y mecanismo3 en elementoa ge

neradores de alternativas frente: 

- La educación como medio e instru..YX1ento al Desarrollo Social.

- La educación co1no vehículo de reproducción de la relaciones de

poder. 

Frente a estas alternativas, la disciplina del Trabajador Social con 

sus metodologías integradas proyectará no solo las tareas a reali

zar sino buscará los mecanismo tendientes a la máxima cualifica

ción congruente al nivel de vida de los usuarios y de la cmnunidad 

en general. 

Dentro de este coDtexto socio histórico del Programa Padres de Fa

milia, en términos que la comunidad participa y to1na decisiones en 

el ámbito e3colar, los cm tros de poder limitantes a través del con

trol social, ya que el Decreto 1419 de 1978, en su artículo 3o. plan,. 

tea: 11 Promover la participación consciente y responsable de la per

sona co1no miembro de la familia y del grupo social y fortalecer los 

vínculos que favorezcan la identidad y el progreso de la sociedad". 
21 

21 
DECRETO No. 1419 Artículo 3o. 
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Y en lo que se refiere a los Fundamentos Socio Históricos se plan

tea: 11 El Pro ce so Educativo, en cuanto 1nedio utilizado por la Socie-

dad para moldear a las nuevas generaciones necesariamente tendrá 

que ajustarse a esta historicidad del ser social y a las exigencias 

de la cultura en su devenir histórico 11 
22

Nótese entonces que el 11 Moldear a las nuevas generaciones" y 11 A-

justarse a la historicidad 11, es de carácter institucional emanado 

por las orientaciones del Estado, de los Centros de Poder; de tal 

manera que al profesional de Trabajo Social deberá romper tales re-

laciones don1inantes por que la estr uctura social debe estar al serví-

cio de las relaciones generadas y no cm.no un instrumento que garan-

tiza y perpetualiza el sistem2. social, que es precisamente lo que se 

pJa ntea en los fundamentos sociológicos del Currículum: 

La estructura de la sociedad tiene como base el trabajo pa
ra satisfacer las necesidades del desarrollo social; eJ. ejer
cicio del poder, para garantizar el orden y la armonía den
tro de los cuales se deben satisfacer tales necesidades y la 
explicación que cada grupo social da a estados experiencias, 
de acuerdo con la peculiaridad con que cada uno los haya vi
vido ubicado dentro del último componente, la educación se 
revela co1no producto de la Sociedad y como factor de cam-
b. 23 10. 

22MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 11 Fundame:!ltos Generales 
del Cur riculum II p. 23. 

2� !bid. p. 32. 
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En síntesis la participación del Trabajador Social en el Programa 

no solo es el de garantizar, promocion r y es.timular la cualificación 

del proceso Enseñanza - Aprendizaje, adscrito al Núcleo No. 4 sino 

en su historicidad para las transformacio:..1.es que requiere la c01nu

nidad, concretamente un programa. y p}.ataforma de Educacifo1 Popu-

lar. 

3. 3. 1 Objetivos de la Intervenci ón del Trabajador Social en el Pro

grama Escuela Hogar. Núcleo No. 4 (Escuela No. 49 para ni

ñas) 

Paralelas a las coordenadas metodológicas de la participación del De

sarroJ.lo de la Comunidad, entre los objetivos a lograr tendremos: · 

- Divulgar y generar la importancia del Programa Escuela de Padres,

como instrume:ito y mecanismo que entrará a socializar las relacio

nes: Sociedad - Maestro - Realidad Educativa, adscrita al Núcleo No. 

4. 

- Cualificar las Relaciones Escuela - Familia y lograr la vinculación

dinámica de los Padres de Familia a través de tareas concretas, me

diante las diversas Asociaciones de Padres de Familia. 
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- Vincular a los Padres de Familia cuyos niveles de Educación estén

en grados superiores, para que sus experiencias ingresen a la socia

lización educativa. 

- Sistematizar la problemática adscrita a las anteriores relaciones

como instrumento investigativo a la implementación y evaluación del 

Programa. Co1no también su cobertura. 

- Presentar elemento s doctrinales .e interpretativos a los profeso

res con el ánimo de que sean participes de la investigación Educati

va adscrita al Núcleo No. 4. 

- Promocionar y Contribuir en las Asociaciones y C01nités Cívicos.

Comunales del Núcleo No. 4, com<J"llinstrume:::ito de poder político po

pular para presionar ante las instancias administrativas Regionales 

y Locales, mayor presencia. 

3. 3. 2 Estrategias y Recursos de Trabajo Social en el Núcleo No. 4

La implementación del Programa requiere el de 1.ma formulación de 

estrategias y recursos que conllevan a la t01na de decisiones conjun

tas que cualifiquen su proceso y al mismo tiempo permitan el desa

rrollo armónico e integral de los usuarios. Ante las estrategias po-
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demo.;; mencionar: 

- Vincul ar a los Dirigentes Comunales, Cívicos y Sindicales al Pro

ceso Educativo en las instancias locales cmno medio de presión en la 

consecución de eleme:'.'ltos y materiales. 

- Proponer en las Organizacionea de Base, Asociaciones Cívicas y

Religiosas adscritas en el área de influencia del núcleo No. 4 progra

mas, proyectos y actividades del orden Educativo co1no mecanismos 

de insertación en la problemática educativa con sus respectivos apor-

tes. 

- Proyectar en las instancias administrativas, la p:!:"eparación y finan

ciación de unos Cuadernos Populares de Educación de Padres de Fa

milia donde se sistematicen las experiencias acumuladas y poder pro

yectarse hacia nuevos participantes. 

- Brindar en parte de Trabajo Social Asesorías y Consultorías a Pro

fesores, Padres de Familia y Asociaciones que beneficien y cualifi

quen el proceso enseñanza - aprendizaje. 
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Recursos 

- Recurso Institucional

Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Departa

mental, Centro Experimental Piloto, Escuela adscrita al Núcleo No.

4. 

- Recursos Humanos

Trabajo Social Licenciado en la Educación, Psicología, Psicopeda

gogía, Médicos, Enfermera Superior, Dietética Nutricionista, Socio

lógo, Abogados, Pre-escolar, Administradores Educativos, Perso..,. 

nal Administrativo del Núcleo No. 4. 

- Recursos Materiales

Reforina curricular y comp1e�e:.itarios, carteleras, diapositivas, 

películas, retroproyector, proyector, betamax
! 

papelografo y demás 

implementos auxiliares. 

- Recursos Financieros

Aportes Institucionales, Aportes de las Organizaciones y Asociacio-
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nes de Padres de Familia adscrita en el Núcleo No. 4. 

3. 4 PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA INTERVENCION DE

TRABAJO SOCIAL. NUCLEO No. 4 

Si la participación del desarrollo social en a socio con la participa

ción de la co1nu'.'.lidad, es uno de los eleme!ltos esenciales, tambié:1 

hay que considerar que son los mismos Padres de Familia que deter

minan las áreas. 

Si trabajo social en este programa, se fundamente en el área de par

ticipación, obedece al carácter mismo del proceso, al asesoramiento 

de las condiciones. Las tendencias del programa exigen una perma .. 

nente depuración del contenido que aunque es impartido se le debe 

dar a conocer y contribuir los c01úlicots, y es en ton.ces cuando apa

recen las funciones de Trabajo Social, circunscrito a las relaciones 

dependencia. 

En lo que respecta a la ya iniciada propuesta de Trabajo Social apli

cado, en el Programa Escuela - Padres del Núcleo No. 4, contribu

yen al reconocimiento de los Padres de Familia de la problemática a

penas para generar tareas inéditas y sobre todo a ampliar la proyec

ción tanto en la institución educativa como en la proyección de la co-
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munidad en sí. 

La implementación del programa, no solo es ajustar lo ya existente, 

sino co1npleme!ltar los contenidos de cada una de las áreas existe:i

te s, y de manera fundame.!1.tal' las técnicas y dinámicas: grupal es que 

vi.abilicen su participación. 

Es p:ceocupante como la participación co1nu::i.itari a se ha venido uti

lizando coino metología, estrategia y finalidad, donde quienes admi

nistran el p:rograma son los que planifican, impleme!ltan y desarro

llan, solo los miembros participantes ejecutan las actividades; de es

ta manera la p3.rticipación comunitaria no es tan real ni efectiva a 

los objetivos p:ropuestos en el p·i'.'ograma. 

Los elementos participativos deben conducir en primera instancia 

in proceso de alfabetizaciÓ!� sobre la marcha, en una educación prác� 

tica, no formal, es decir, a cada elemento contitutivo del programa, 

le corresponde una técnica para la formación del padre de familia y 

paralelamente una tarea concreta en su participación; esto significa 

que la impleme:!ltación no es ya tan formal, co1no si fuese un compri

mido, o solo una forma nueva de hacer las tradicionales II Reuniones 

de Padres de Familia", esto significa entonces que el quehacer del 

profesional de Trabajo Social en el programa Escuela de Padres Nú-
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ele o No. 4, tendrá que desarrollar: 

- Estudio pn.r,ticipativo y cinjunto de la realidad escolar

- Interpretación de los problema3 educativos

- Vinculación de Agentes Educativos

- Formación a padres de familia co:mo tal

- Esquema de tareas conjuntas entre padres de familia no asociados

y los. asociados. 

- Sistematización de las experiencias docentes en el programa en u

nos cuadernos populares que reflejan loa diferentes niveles partici-

pativos. 

En este sentido, el producto terminal del quehacer de Trabajo Social 

Educativo frente al programa II Escuela Padres II se encadena inter-

depandientemente a lo piesto ·�n marcha del p:royecto de cualifica

ción del proceso educativo con todos los agentes, donde la búsque

da permanente de colectivizar las decisiones produzcan una sociali-

zación, en término,3 en que la educación e.3 una realizació�1. co11.junta 
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de las fuerzas e intereses colectivos y eliminarán los factores anta

gónicos, para que virtualmente los educandos se inserten en el pro-

ceso transfor1nador de la realidad y revierten a mejores pr.ocesos 

socio-educativo a. 
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CONCLUSION 

Nuestro trabajo de investigació:.-1 fué realizado científicamente y pre

senta e;:i cada una de sus partes la forma co1no se llevó a cabo y los 

resultados obtenidos del anál isis de la situación actual en las re lacio-

nes escuela-hogar de los centros de formación oficial del núcleo No. 

4 de la ciudad da Barranquilla. 

Al quedar al descubierto la regularidad de estas relaciones y lo3 de

seos por mejorarlas por parte de las directoras, pad res de familia, 

acudie:ites y estudiantes atendiendo -�ambién a las actividades sugeri

das por 1 as mismas personas, diseñamos un proyecto para facilitar 

la integración familiar, centro de éste núcleo que dadas sus caracte

rísticas p•3culiares lo precalificamos de e:ficaz� Aunque somos co�,s

cientes que este calificativo :.'lo :1.os concierne darlo, sino a aquellos 

q·.1e después de haberlo estudiado, decidido adop�arlo, reajustarlo y 

efectuando los procesos e·,rolutivos, como son los sujetos integrantes 

de la co.munidad educativa del núcleo en mención. 



Las escuelas del núcleo No. 4 deberán haber desarrollado el pro¡ec-

to integración escuela-hogar, aquí implica cuestionar su actividad pe-

dagógica, en lo considerar se portadores absoluto3 de la verdad, al 

ser los primero3 guías y orientadores objetivos de ésta realidad; el 

no desco��ocer a la comunidad su labor educativa, a ser responsables, 

puntuales líderes, a desempeñar su f9!"mación co:.� entusiasmo, deci-

sió:n y amor, a reconocer que el problema del reconocimie!'lto del 

mundo, no se resuleve dentro de las cuatro paredes de la institución 

o leyendo texto, sino que el mundo se conoce yendo a él en este senti-

do, la práctica de los padres cobra e:1orme importancia dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

A lo largo de 1 proceso investigativo adelantado, podemos recomen

dar los siguie-:ites aspectos: 

- Que se tenga e;:J. cue.::ita a los padres de familia y co�nunidad, para

la ejecución de este programa ya q:.1e so;:1 estos el eje principal de es-

te. 

- Que la i.mplantacifo1 y adecuación del programa se extienda a las

demás escuelas adsc ritas al núcleo No. 4, y no se concrete en una 

escuela exclusivamente. 

- La existencia o confor1nación de :::01nités de trabajo por parte de

padres de familia, profesores y el profesio�'lal de Trabajo Social, pa

ra la formulaciÓ:.1 de estrategias de acción, en lo que respecta la cua

lificación e:iseñanza aprendizaje. 

- Que se delegue:i funciones a los padres de familia, co:nunidad en

ge.::ieral de la asociación de ¡,adres, co;.nités o grupos de base, para 



que exista mayo� responsabilidad y pa.rticipación en las tareas enco

mendadas. 

- Capacitar a padres de familia y comunidad, como agentes educati-

vos en lo que respecta al proceso enseñanza ap:!."endizaje. 

- Vincular a profesionales de diferentes áreas en la zoaa de influen

cia del núcleo No. 4 para que particip·�n en el p:::-ograma Padres de 

Familia, y en.tren a formar parte de los agentes educativos. 
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ANEXOS 



CUESTiONARIO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

No. _____ _ 

I. IDENTIFICACIONES

l. No1nbres y apellidos

2. Edad

3. Estado Civil

------------------

Padre 

Madre 

Casado 

Soltero 

1 

2 

Unión L. 3 

Repi·e sentante 

o Acudiente

Viudo 

Separado 

4 

5 

4. Barrio donde reside
---------------------

II. RELACION: ESCUELA - HOGAR

5. Cuáles son a su modo de ver, los p!'oblem3..s que más obsta

culizan die ha relación

- Deficiencia alimenticia 1 

- Bajos ingresos económicos 2 

- El medio social 3 

- Imp::-:-ovisación de p:::-ofeso'.l:"es 4 



- Baja calidad en .la educación 5 

Falta de apoyo de los PpFf 6 

6. A qué obedece que el padre de familia no participe tan directo

en el proceso Enseñanza - Api"endizaje?

III. RELACION: MAESTRO - HOGAR - PROCESO EDUCATIVO

7. Qué p1·:Jblema ,; encuentra usted que dificultan la buena tarea

del maestro;

- Bajos salarios 1 

- La rutini.za.ción del p-:oce-
so ap:cend iza je 2 

- Poca actualización 3 

- Falta co1nun.icación con PpF f 4

8. Estaría usted dispuesto a participar actuahnente en el proce-

so educativo

Sí 1 

No 2 

Po:r qué 
---------
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9. Sabe usted algo del Programa II Escuela - Hogar 11 

1 O. En caso de :io estar participando, le gustaría particip::i.r? 

Sí 1 

No 2 

OBSERVACIONES: 

Po1· qué 
------------

-------------------------------·- - - ----·-

----------------------------·--------
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INTRODUCCION 

Al plantear los pro:>lemas educativos de nuestra realidad, casi siem

pre se aluden a causas del orden estructural y funci.onal al interior 

del sistema educativo, y pocas veces se alude al proceso de calidad 

y a las políticas diseñadas, de manera co:i.creta, la relacio::1ada a la 

nueva reforma curricular que contempla un programa de padres de 

familia, 11 la integraciÓ:., entre la escuela y la comunidad para el mejo

ramiento de la calidad de la educació::1 11 , que pretende favorecer el 

desarrollo integral del niño y contribuir al mejoramiento cualitativo 

de la educación; pero cuáles son las bases fund amen tales de dicha 

cualificació:,? mediante qué instrumentos se impleme;:itará y sobre 

que elementos sociales se plantea tal integración? 

En la medida que la disciplina científica del trabajo social interpreta 

la realizació::1 soda-educativa y s.e inserta en dicho proceso para im

plementar elementos cualitativos, do:ide el medio social, familia y 

comuni.dad ·participen activamente y permanentemente, exige grados 

de un desarrollo co:nunitario ::nediante accio:aes co::1cretas de cualifi-



cación, no a nivel institucional, sino a nivel e instancias de organis

mos comunitarios que propenden por una educación popular conse

cuente a su rea lid ad. 

En este sentido la presente investigación no solo planteará los ele

mentos críticos al programa estatal, sino que presentará unos nive

les de acción y temática que reivindiquen sus ne cesiJades y de esa 

manera, los p3.dres de familia, se constituyen en instrume;:itos para 

la cualificación de la educación primaria, donde los maestros conti

nuarán las pautas determinadas por la co::nunidad y no como hasta 

ahora, los padres de familia hacen y se organizan como los maestros 

a instancia del Estado lo quiere:en este movimiento, la participación 

del Trabajador Social se concretiza para cualificar dicho proceso. 



TEMA 

Proyecto de Integración Escuela-Hogar en el Núcleo No. 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El go"!:)ierno nacional bajo la administración Betancourt, y a través de 
1 

las políticas educativas 1982- 86 , concertó el programa de Me jora-

miento cualitativo de la educación, do:..1de la familia se constituye como 

1 1 la célula fundamental de la sociedad, como agente primario y objeti-
2 

vo de la acción educativa" ; donde se señala además: 11 Es responsabi-

lidad de la familia, de la sociedad y del Estado promover la calidad 

de la educación, orie:ntándola hacia lo.s altos ideales de la formación 
3 

del ho-..nbre integral11

Nótese que es el estado quien organiza, ejecuta y determina el proce-

!MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Plan de Desarrollo del
Sector Educación, 1982 - 1986.

61:bid. p. 38 

3Ibid. p. 37



so cualitativo de la educación, do:,de los padres de familia quedan 

artículad os, de la misma manera que el plan curricular frente a la rea

lidad misma. De qué manera se orientan tales ideales del hombre in

tegral? Quién es el hombre ideal e integral? 

Veamos algunas características del programa: 

- Es un proceso democrático

Es eminentemente participativo

Es integral e integrado

Es intersectorial e interdisciplinario

Propende por la autodeterminación y autogestión de los padres de

familia y de sus comunidades. 

Si las anteriores características son trasladadas o extrapoladas a la 

po:ilación usuaria, sin efectuar un diagnóstico socio familiar, no se 

cumplirá ninguna de las características derivadas, toda vez que la p·::>

blación presenta unas condicio:::1.e s socio-económicas y culturales e sp·3-

cíficas, siendo las mayores: 

- El nivel de ingresos y sus condiciones so:::iomateriale s; de ahí que

el padre de familia no participe en el proceso educativo a consecuencia 

del nivel económico do::i.de su mayor tiempo se lo dedica a la consecu

ción de recursos para el sostenimiento. 



Bajo que condiciones se dará la p3.rticipación del padre de familia 

en el proceso educativo? 

Cuáles son las condicio"!'les a cumplir y si estas se enmarcan en un 

proceso democrático participativo permanente? 

- En qué nivel se apoya la intervención del profesional de trabajo So

cial y en qué áreas temáticas participa? 

Si bien es cierto que el programa padres de familia se propone una 

integración de la comunidad educa ti va y favorecer el desarrollo inte

gral del niño, la intervención del profe sio:..al de trabajo social no sólo 

se reducirá a la organización de padres de familia y el desarrollar u-

nos temas anexos a las áreas programátic,;,,s, sino que esencialmente 

se ha de fu·,1damentar e:::1 primera instancia en el diagnóstico socio fa

miliar de los usuarios y determinar los grados de participación en la 

cm.nunidad, que es precisamente lo que la pre se:;:ite investigación plan

teará e:::i su desarrollo metodológico y exp-:::> sitivo. 



JUSTIFICACION 

Lo esencial en el desarrollo cualitativo del proceso educativo no se 

p-iede medir bajo los efectos de una particip,3.ció-:1 comunitaria do�'Tiina

da y presupuestada bajo instancia de la estructura ideológica dominan

te, en tanto que la formación al 11 Desarrollo integral y para que las 

personas que la conforman alcancen el grado de desarrollo social e 
4 

individual necesario para enfrentar positivamente la vida 11 ; se trata 

que sea la comunidad bajo sus propios criterios sea quien organice, 

diseñe los programas e intervenga permanentemente y de carácter mo-

vilizante en dicho pro ce so educativo, y no que sea la estructura quien 

decida cómo debe participar y en qué debe participar. 

Esta investigació:i justifica por cuanto nos posibilita hacer un diagnós-

tico socio-educativo y sociofamiliar de los padres de familia y p:::i"!::>la-

ción estudiantil adscrita al núcleo No. 4 p3.ra luego inferir el desarro-

llo participativo del programa a partir de sus intereses. 

4MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. DirecciÓ'.1 <.General de Capa
citación·¡ Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educa
tivos. 11 Programa Padres de Familia 11 , Bogotá, 1983, p. 6. 



OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

- Hacer un diagnóstico socio-educativo y socio-familiar de la po':>la=

ción educa ti va, ad se rita al núcleo No. 4 e inferir las condiciones ne

cesarias y suficientes para la adecuació:n. del pro grama padres de Fa

milia. 

Ubicar la participación del profesiona de Trabajo Social en el pro

grama frente a la or ganización participación y movilizació:i de la co

munidad educativa a instancias de reivindicar un adecuado proceso de 

cualificación de la educación básica primaria. 

Objetivos Específicos 

- Diseñar un modelo de participación comunitaria en base a las ne

cesidades. sentidas y al proceso educativo, a fin de establecer las es

trategias, mecanismos y políticas frente a la cualificación de la edu-



cación y a una decidida participación del. 
Padre de familia.

- Implementar el programa II Padres de Familia" en el núcleo No. 4

co1no agente estratégico para el desarrollo cualitativo, y se establez

can acciones compartidas entre educadores-padres de familia, enca

minadas a una efectiva acción educativa democrát ica y permanente. 

- Elaborar la estrategias de participación comunitaria, los subtemas

y el marco de referencia de dicha acción, de tal manera que las direc

trices no sean a instancias de la estructura ideológica do:rninante, sino 

a partir del diagnóstico pactado con la comunidad. 



MARCO TEORICO 

Sin duda alguna uno de los grandes pro ble mas que afronta el país, es 

el concerniente a la educació�-i en general, y de ahí los niveles y gra

dos que la constituyen; no se trata de elaborar algunas causas-conse

cuencias del estado de la educació-9 o de afirmar categóricamente en 

que estado se encuentra; se trata de asumir una posición crítica fren-

te al proceso educativo y en concreto a la básica primaria. El gobier

no de Betancourt en su plan nacional de desarrollo II Cambio co�"l equi

dad 11 formuló el plan de desarrollo del sector educativo 1982-1986,

con su respectiva reforma currícular sintetada en el decreto l 002 de 

Abril 24 de 1984, en tanto que se plantea un mejoramiento de la cali-

dad en el proceso educativo, aludiendo las siguientes razo::1es: 

l º La velocidad e intensidad de los cambios en el mllndo actual 

2. Los diagnósticos de la situación educativa colombiana

- La necesidad de garantizar la cobertura del sistema

- La necesidad de mejorar la calidad de la educació:1
5 

3. Los avances pedagógicos

5MEN, Dirección General de Capacitación y Perfeccio::1amiento do
cente, Op Cit. p. 11. 



Ahora bien, como logra incorporar una reforma curricular que atien-

de a una cualificación de la educación, cuando s e  hace y se fundamen-

ta a instancias del apar."l.to ideológico dominante? 

Hay que considerar que la reforma currícular obedece a los lineamien-

tos de la política del gobierno de Betancourt, cuando este plantea: 

Congruente con la dinámica que el progre so va imprimiendo a 
la sociedad, se establecerán mecanismos para la adecuación 
permanente del currículo a las características y necesidades 
de cada región y grupo cultural, co:'1 la participación activa y· 
organizada de la co�nunidad, de:::itro de una dimensión que fo
mente en el sujeto

6 
de la educación la capacidad cr1tica y el 

espíritu científico • 

Sabemos co:..'1 antelación que la participación de la comunidad, no es 

meramente a través de las reuniones de e:;:itrega de calificaciones o 

con el llamado de atenció::1, o con una nueva charla de orientación cada 

15 días o cada mes, pero sin embargo, en la práctica docente, es así 

como se da la tan anhelada 11 participació:-i de la co:munid ad 11• 

Puede considerarse que la participació:i co�nunitaria, atendiendo a su 

calidad, puede flagrantemente exponer se c01no: 1 'Una bue:1.a participa-

ción se caracteriza no tanto por lo mucho o p,'.)CO que se haga, sino 

por la manera como se participa y por los beneficios sociales e indi-

6BETANCOURT, Belisario. DPN. Plan de De3arro:!.lo del Se::::tor Edu
cación, 1982-8ó, p. 14 - 15. 



viduales que se alcanzan al participar 11 7.

En ningún momento, dicha p3.rticipación pude constituirse en agente 

dinámico y transformador de la realidad educativa, antes por el con-

trario, no es más que un instrumento formal y no formal que actúa 

como estrategia de control social, donde mínimamente los padres de 

familia reciben contenidos de orientación familiar bajo una línea de 

sumisión cultural, tal como ellos lo plantean: 

De un poder absoluto del jefe de familia a un poder compartido; 
de una mujer al servicio del hombre, o �nas relaciones igualita
rias; de una estabilidad basado en el co::1trol social generado por 
el temor, a una estabilidad basada en el ajuste interp3rso�"lal; de 
u,'1 papel múltiple de la familia a un papel restringido, de una e
ducación informal transmitida en el seno de la familia, a una 
educació;:i formal impartida por la institucifo1 escola:r:8. 

Lo anterior está co�esionado con los fundamentos sociológicos de la 

reforma curricular: 

7 

En SÜ!tesis, la estructura de la sociedad tiene como bases el 
trabajo para satisfacer las necesidades del desarrollo social; el 
ejercicio del poder, para garantizar el orde:::1 y la armonía den
tro de los cuales se deben satisfacer tales nece sid ade s y la ex
plicación que cada grupo social da a estas cb s experiencias, de 
acuerdo con la peculiaridad con que cada uno los haya vi vid o. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL º Programa Padres de Fa
milia, p. 20 

8 
Ibidó p. 6. 



Ubicada dentro del último componente, la educación se revela 
como producto de la sociedad y como factor de cambio 11 9 

Bajo estos argumentos ,  se infiere que tanto la Reforma Curricular 

con todo su vaga je estructural y político, la participación de los dife-

rentes estamentos en el-proceso educativo, no se puede quedar aisla

da del contexto socio político de la realidad que nos circunscribe , en 

la medida que dicho proceso educativo conlleva y reproduce ideológi-

camente el vagaje cultural del Aparato Dominante, y para que este, 

se constituya en una estrategia tanto a la cualificación de la enseñan-

za como en instrumento de participación comunitaria exige unos nive-

les más dinámicos y democráticos, donde la virtual participación del 

profesional de Trabajo Social reivindique tales necesidades e intere -

ses a través de sus programas, donde sea la misma comunidad Edu -

cativa quien diseñe, programe y ejecute, paralelamente a su Bienes-

tar Socializado. 



MARCO CONCEPTUAL 

FUNCION EDUCATIVA : Corresponde al Trabajador Social , introyec

tar, reproducir y desarrollar los valores colectivos de la cooperación, 

la solidaridad, la moral, el respeto mutuo, la autodeterminación, la 

expresión creativa, la ocupación productiva de bien común , la unidad 

de inter�ses, la organizació� el cu estionamiento, la objetividad, la 

participación social, la gestión popular en la toma de decisiones, etc. 

Mediante la función educa ti va se pretende, que el hombre conozca la 

realidad cotidiana , la interprete y participe efectivamente en los pro

cesos de transformación social. 

FUNCION DISEÑADORA DE POLITICAS SOCIALES : Corresponde al 

Trabajador Social, participar en la ela1::>oración de las directrices que 

orientan la prestación de Servicios a nivel Institucional y comunitario. 

Le corresponde, de igual forma, elaborar los mecanismos que hagan 

posible el cumplimiento de las normas y leyes de Seguridad Social. 



PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD: Se hace referencia a una co-

n,unidad determinada que lleva consigo una conrotación de cJase, es 

decir, es importante que en la parti cipación se comprometan a las 

organizaciones populares a que participen, 

MOVILIZACION : En la sociología funcionalista, el concepto involucra 

varios procesos es?ecíficos del cambio social, tales como cambios de 

residencia, de ocupación, de instituciones, de roles y forma de actuar 

de experiencias, de expectativas de aspiraciones, de hábitos y de ne

cesidades. Todos ellos influyen en nuevas imágenes de identidad per -

sonal, de afiliación grupal y de conducta política. 

En América Latina, la movilización social se define como un proceso 

político - social de participación popular, como medio y fín de un 9ro

ceso revolucionario , destinado a transformar la base económica de la 

sociedad y a lograr una amplia participación en las decisiones políti

cas, en los diferentes niveles de actuación. 

PROGRAMA PADRES DE FAMILIA : Pretende favorecer el desarro-

llo integral del niño y contribuir al mejoramiento cualitativo de la edu-

cación. 



DELIMITACIONES 

- Delimitación espacial

Básicamente, la investigación tendrá en cuenta las escuelas adscritas 

al Núcleo No. 4, que tiene co1no sede al Colegio José Eusebio Caro, 

cuyas escuelas básicas de Educación primaria son: 

- Instituto Técnico de Coxnercio ( Nivel Primaria )

- Jorge N. Abello

- Escuela No. 22 para Varones

Escuela No. 60 para ni:r.as

- Escuela No. 1 para varones

Escuela No. 20 para niñas

- Escuela No. 32 para varones

- Escuela No. 40 para Varones

- Escuela No. 35 Mixta

- Escuela No. 43 para niñas

Escuela No. 28 para niñas



- Escuela No. 7 para Niñas

Escu ela No. 49 para niñas 

- Escuela No. 52 oara Varones
J. 

- Escuela No. 70 para niñas

- Escut•=la No. 69 para niñas

- Delimitación temporal

La investigación :endrá como punto de referencia el período compren-

dido entre Abril a Diciembre de 1986. 



UNIDAD DE ESTUDIO Y ANA LISIS 

- Unidad de estudio

Para efectos de hacer el diagnóstico Socio Educativo y familiar de la 

comuni.dad adscrita al Núcleo No. 4, donde totalizan tres colegios y 

14 escuelas tendremos como unidad la siguiente: 

- Población

No. de profesores vinculados 

No. aproximado de padres de familia 

No. de Estudiantes según muestra estratificada. 

- Muestra

Para efectos del presente estudio, tendremos en cuenta las siguientes 

escuelas : 



Escuela No. 4 7 para niñas 

- Escuela No. 7 para niñas

- Escuela No. 40 para varones

Se tendrá como punto referencial la población escolar adscrita a cada 

una de las escuelas, como también el número de padres de familia y 

profesores. 



METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

Atendiendo a las especificaciones del proceso educativo, el método de 

investigación es el Científico, ya que permite estimar las caracterís

ticas concretas del pro ce so de cualificación de la Enseñanza Básica -

Primaria, las condiciones del pro ce so enseñan:«a-Aprendizaje , la e:fec

ti vidad de la metodología de la Educación, recursos y demás aspectos 

inherentes a la Educación de manera fundainental, el grado de profe -

sionalización y obstáculos que los decentes encuentran al desarrollo 

de su labor. 

En lo que respecta al método de intervención de Trabajo Social en esta 

problernática, se utilizará el básico con algunos elementos de la Meto

dología de la Investigación Acción Participante, en tanto que se elabo -

rará un estudio participativo con la comunidad. 

En cuanto a las técnicas de investigación, utilizaremos las siguientes: 

- Revisión bibliografica



- Entrevistas dirigidas

- Encuestas a profesores, padres de familia, directivos de las distin-

tas Asociaciones de Padres de Familia.

- Entrevista a una muestra de Estudiantes.

- Entrevistas a funcionarios del Centro Experimental Piloto.

- Registro de Observación Directa.

- Foros y mesas redondas concertadas con las anteriores.



HIPOTESIS DE TRABAJO 

- La participación de la Comunidad Educativa en forma dinámica y

movilizante con actividades concretas en el proceso, conlleva a un. 

interés inmediato por la cualificación y dinamización, para uan vir-

tual acción socializante entre realidad y función de la Educación. 

- La conformación de Núclees de Padres de Familia por Escuelas

con una programación y actividades pre establecidas cualificarían 

las condiciones y la participación permanente. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

- Dinámica de la

participación de la 

Comunidad Educati-

va. 

VARUB LE 
DEPENDIENTE 

- Vinculación al

Diagnóstico. 

INDICADORES 

Tareas asigna-

das 

Organización de 

Foros. 



VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

- Cualificación del proce-

so. 

- Formulación de

Proyectos y activida

des de Educación. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

- Incidencia de las Ins-

tancias Administrativas 

del Programa. 

- Vinculación del pro-

íesional de Trabajo So-

cial. 

INDICADORES 

- Vinculación

de la Secreta-

ría de Educa-

ción, CEP y 

Asociación de 

Padres de Fa-

milia. 

- Proyectos

y actividades. 



Barranquilla, Agosto 8 1.986 

Licenciado 
FREDDI ROMERO 
Jefe Nucleo t 4 
L. C.

Estir.ado Señor: 

De manera muy atenta nos dirigimos a usted con el fin de 
pedirle su debida autorizaoion para poder desarrollar nues
tro proyActo de grado en el ��hito de lAs escuelas que Ud. 
tieno a su c�rgo. 

Las solicitantes son estudiant&s de la Facultad de �rabajo 
Social de la Universidad Simon Bolivar. I dado que nuestra 
tesis tiene inplicaciones educativas es por eso que necesi
tarnos d�s�rrollar el proyecto a nivel de escuelas. 

El Tii:nl() del proyecto es Integracioñ Escuela-Hogar que 
creemos qu� es un terna que no solo nos servirá de tesis de 
grado sino que traerá beneficios a la comunidad educativa, 
por lo cual esperamos que nuestra peticion encuentre eco 
en su persona con la seguridad de no defraudar su confianza. 

En espera de una positiva respuesta de Ud. 

Atentamente. 

(,... J·.--,i, 1 Jc-e�-..-v f3
�I'VIA PA ·mi:CO BRYAN 

e.e. # 3G'534.667 Sánta Marta

°tffa_ 1 dzi Gpjwv.¾,h zr' MÍ(G
o/�y f!i�ADO VARELA

ce t 32 659.142 B/quilla 

�� f4 ;Z 5ar/::"-5. 
ELICA MATTOS SALINAS 
e.e. #27'015.883 Villanueva 

•• t \. _j J) 




