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INTRODUCCION 

Las Zonas Rurales del País presentan problemas de asisten

cia de Bienestar Social, es asi como el Gobierno Nacional a 

tratado de dar respuesta a uno de los tantos problemas que 

se presentan. En la Educaci6n viene brindándolo en uno de 

sus apartes el Programa Escuela Nueva, se pretende anali -

zar su ejecuci6n de acuerdo a la realidad social que se pre 

senta en el Corregimiento de Cuatro Bocas, Municipio de Tu 

bar�. Departamento del Atlántico, 

El Programa Escuela Nueva presentado por el 'Ministerio de 

Educaci6n Nacional y ejecutado a través del Centro Experi

mental Piloto, es una respuesta, una alternativa al proble 

ma de la enseñanza rural que busca la satisfacci6n de las 

necesidades Educativas y Sociales de las Comunidades favo

recidas en la aplicaci6n de �sta acci6n. 

La realidad del Programa Escuela Nueva acerca del mejora -

miento cualitativo y cuantitativo de la Educaci6n Básica 

primaria del Sector Rural Colombiano, es el enfoque primor 

dial de nuestra investigaci6n. 
: PARA-:; ·m '7s:�I 

LA SAi.A (:i: CON.:,JLTA _,
................. -.. � ... -�.,,,.--...------
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La finalidad que persigue el estudio es: 

Conocer el Programa Escuela Nueva con el f1n de diseñar es 

trategia de desarrollo que permitan una mejor viabilidad 

en la aplicación y ejecución de éste. 

Estudiar la realidad del Programa Escuela Nueva a fin de 

obtener y establecer elementos de juicios que pennjtan en 

centrar respuestas a los aspectos planteados. 

Es importante la ejecución de este trabajo investigativo 

porque dem�estra la aplicabilidad de Escuela Nueva en las 

Zonas Rurales y asimismo la necesidad de proyectar la in

tervención profesional del llamado Bienestar Estudiantil 

para tratar los problemas sico-sociales que padecen elAlQ� 

nado ya que éstos impiden captar el proceso de Enseñanza -

Aprendizaje en unLl forma eficiente. 

Con este estudio se demuestra la falta de Profesionales pa 

ra tratar los problemas antes mencionados. Los establecí -

mientos Educativos de carácter oficial en el nivel Básico 

Primaria carecen de estos profesionales, siendos éstos ne 

cesarios para minimizar los problemas y no causar graves 

patologías que afecten la integridad del Educando. 

En lo concerniente al método se escogió al científico ya 

que permite conocer la problemática en forma emp1rica y 
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teórica para luego sacar nuestras propias deducciones y 

así plantear alternativas que logren superarlos. 

Las Técnicas empleadas han sido la de la Investigación So 

cial, la·s cuales permitieron tener un conocimiento de la 

realidad en forma teórica y práctica. 

Tematicamente el trabajo,se halla dividido en cuatro capí

tulos: 

El primero trata sobre el Corregimiento de Cuatro Bocas 

donde se halla ubicada una de las Escuelas Nuevas creadas 

por el Gobierno Nacional. Corno Zona Rural se analizan las 

necesidades que padecen, sus habitantes, origenes y desa

rrollo que ha tenido el Corregimiento, ya que este conoci

miento permitirá a la Institución Educativa proyectarse a 

la Localidad para trabajar mancomunadamente por las necesi 

dades que ellos presentan. 

El Segundo Capítulo es una breve descripción del Programa 

Escuela Nueva, en donde se analizan a cada uno de los com 

ponentes y formas que la constituyen como base primordial 

del desarrollo del tema. 

El tercer Capítulo se analiza. 21 P,rograma Escuela Nueva 
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aplicado en el Departamento del Atlántico y particularrne0
_ 

te en el Corregimiento de Cuatro Bocas. De la misma msnera·· 

se estudiaron los problemas sico-sociales del estudiantado 

como también variables sobre la persuaci6n que tienen los 

Padres de Familia en ésta Institución Educativa. 

Los resultados obtenidos y los mismos objetivos de la Es -

cuela Nueva llevan al Trabajador Social a intervenir en 

los aspectos sociales que influyen negativamente en los ha 

bitantes del Corregimiento y a su vez, proyectar su accio

nar profesional hacia el desarrollo de ésta localidad ha -

ciendo que sus habitantes tengan una claridad y sean ellos 

gestores de la misma transformaciones de la sociedad en la 

que se denvuelven 
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L CORREGIMIENTO DE CUATRO :BOCAS EN ET. DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO 

1.1 MARCO H1ST.ORICO 

Es muy poco lo que se h� escrito sobre los antcce¿entes de 

éste corregimiento. Se dice, que sus primeros habitantes 

fueron los señores: Felipe Pérez y señora, Vicente Mendoza 

y señora, los HP.rmanos Silva con sus respectivas esposas, 

Eugenio BL=mco y señora, Pedro Nen do za y señora, quienes 

llegaron para el año de 1885 procedentes de otros munici 

pios, especialmente de Tubará. 

Sus casas eran unos Bohíos o .Coch�s, construidas por ellos 

mismos con pajas de guinea, palma y barro� 

A los comienzos Cuatro Bocas se llamó Aldea, posteriormente 

el nombre con que hoy es conocido. 

A estas tierras también llegó el reverendo José Revollo 

quién fué el principal gestor para la construcción de la 

capillR que hoy funciona en ésta localidad. 
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Esencialrrai.te los emigrantes a ésta zona se situaron en 

ella en busca de nuevas perspectivas económicas que logra

ran satisfecer las necesidades que se daban a su interior. 

Como toda Comunidad de Invasión en su formación solamente 

su interes se concetra especialmente en la adquisición de 

la vivienda y luego en el sector econ6mico. Apesar de te

ner varios lüstros de existencia, el Corregimiento carece 

de las más elementales Instituciones de carácter público 

que satisgan las necesidades que ellos presentan. 

Es así como, se ha dado solución a una de las necesidades 

sentidas en el año de 1986 creándose la Escuela Nueva pa

ra dar respuesta a la falta de una Institución de éste ra

mo en el Corregimiento. 

1.2 LOCALIZACION 

El Corregimiento de Cuatro Bocas - perteneciente adminis -

trativamente al Municipio de Tubará-, se encuentra locali

zado a una distancia de 9 Kilometros de la Cabecera· Muñiéi 

pal y de la Capital del Departamento del Atlántico - Ba -

rranquilla a 27 Kilometros: 

Limita al norte con Puerto Colombia y Juaruco,al: sur con 

1\lbará y Guaimaral, al sureste con Puerto Caimán y .. al oes-



te con Galapa. 

l. 3 CLIMA 
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La temperatura de Cuatro Bocas fluctúa aproximadamente en 

tre los 20 a 30 º C que va de acuerdo a la estación. 

l. 4 RELIEVE 

El relieve es típicamente plano con un suelo arenoso, apto 

para las siembras características de esta región del país. 

Actualmente, existen estudios de Empresas Extra.t1jeras de 

Peéroleo para detectár-ia existencia del oro negro en el 

corregimiento. Por la realización de estas labores, el co 

rregimiento recibe regalías, pero que ellas nunca son uti 

lizadas para minimizar las necesidades que padecen estas 

zonas. 

1.5 ESTRUCTURA DEMOGRAFICA 

En el corregimiento de Cuatro Bocas existe un total de cua· 

trocientos diesciseis (416) habitantes, distribuidos de la 

siguiente manera: 

- Ochenta y cinco (85) mujeres en edad adulta.



EDADES POR SEXO DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE CUATRO BOCAS 

� 

MASCULINO FEMENINO TOTALES 

I % I % /. % o 

o - 9 55 13 .25 54 13 .01 109 26 . 26 

10 - 19 1 3  3 .13 2 4 5.78 37 8.!>2 

20 - 29 7 2  17.35 9 2. 17 81 19 .5 2 
-�--f

3 0 - '39 43 10.36 1 7 4. 1 60 14.46 

40 - 49 29 6.99 28 6.75 57 1 3. 73 

'5 o - '59 27 6.51 5 l. 2 32 7.71 

60 - 69 14 3.37 11 2 .65 2� 6.02 

10 - mua 13 3 ,13 1 0.24 14 3.3 7 

TOTAL 266 64.04 199 35.9 415 99 . 99 

00 

rul:MTE: DATOS TOMADOS POR LAS INVE8TIGADORA8 



Ciento noventa y ocho (.198) hombres en edad adulta. 

- Ciento treinta y dos (132) niños.

9 

Los datos obtenidos reflejan la población comparativamente 

adulta en relación a la infantil y juvenil. Esta situación 

no es la más adecuada para la conservación de la raza huwa 

na, pero también hay que tener en cuenta que los tiempos 

cambian y que constantemente el sistema lleva a los indivi 

duos a presentar más necesidades y problemas que ellos mis- -

mos no desean, a que sus descendientes padezcan mayores pro. 

blemas. Pero se debe anotar, que el control de Natalidad 

impuesto por la burguesía, es otra de las determinantes que 

impiden la conservación de la raza humana. Esto con la fi 

nalidad de tener mayor dominio sobre la población en gene 

ral. (Ver cuadro). 

Según información sostenida en el corregimiento, pocos son 

las personas que mueren. La última persona adulta en morir 

hace aproximadamente tres años y en niños ocho años. 

Nacen un promedio de cinco niños al año. Es una tasa de na 

talidad muy baja, pués para el próximo siglo la población 

no alcanzará a más de 200 niños. Esto perjudica notablemen 

te al desarrollo de la población. 



l. 6 VIVIENDA 
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Específicamente en el corregimiento de Cuatro Bocas existen 

un total de 56 casas. En términos generales, sobresalen las 

casas construidas de materiales perG aún subststen aquellas 

construídas en bareheque y techo de paja. 

Sus formas arquitectónicas son variadas. Las fachadas de 

las viviendas son sencillas, no presentan ninguna estructu 

ra moderna, ni de épocas antiguas. 

La distribución �nterna de la vivienda está compuesta por 

sala-comedor, dormitorios en donde el máximo de estos es 

de tres. Subsisten casas con un solo cuarto para albergar 

a más de tres personas. Esto trae consigo problemas de con 

taminación ambiental, estando propensos a la propagación 

de enfermedades respiratorias. 

Las cocinas se hallan en el patfo debido a que el cocimien 

to de alimentos se efectúa con carbón o leña. Esto lleva a 

que estén en el patio, para evitar que el humo afecte a los 

residentes de las viviendas. 

Solamente de las 56 viviendas exístentes,siéte de ellas cuen 

tan con baños internos� pozos sépticos. Mientras que otras 
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tienen drenaje de letrinas y un número reducido, no cuen -

tan con ninguno de los anteriores depositándolo en los so

lares más cercanos. 

El arrojamiento de las heces, a los solares es perjudicial 

ya que cuando se encuentran al aire libre las aguas arra

san sun particulas causando enfermedades parasitarias en 

la población, afectando especialmente a la niñez. 

En. lo relacionado a la Basura, las Amas de Casa del Corre 

gimiente emplean métodos rudimentarios como: la quema el 

cual no es el adecuado para la eliminaci6n ya que produce 

contaminación ambiental;: y el método de entierre consisten 

en hacer un pozo en el qu·e se depositan las basuras tapán 

dolas cuando esté totalmente lleno se sella.Aunque no son 

los más adecuados vienen a convertirse en soluciones, pués 

de esta manera evitan la propagación ocasionadas por la 

descomposición de ésta en Virus y Bacterias transmisores 

de Patologías Infecto-Contagiosas. 

1.7 SERVICIOS PUBLICOS 

Propiamente dicho, el Corregimiento carece de Servicios Pú 

blicos que sean brindados por el Estado o por Entidades 

Privadas. 
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A pesar del empeño del actual Gobierno de satisfacer las 

necesidades de este orden, en su Plan de Gobierno Erradi

cación de la Pobreza Absoluta, este no lo proyecta a los 

corregimientos que son zona en donde se patetiza la situa 

ci6n de 'la Pobreza Absoluta. No debe tenerse distingo al 

guno por parte del Gobierno, pués sus acciones deben ser 

dirigidas verdaderamente hacia las necesidades que presen 

te cualquier sitio de la Nación.* 

1.7.1 Agua 

El abastecimiento de agua es suministrado por la Secreta 

ria de Obras Públicas Departamentales enviando carrotan

ques de agua potable para el consumo de los habitantes 

de esta localidad. Este liquido es almacenado en las al 

oercas comunitarias, en donde existe un control de la dis 

Aclarando lo anteriormente dicho, se retoma uno de los a

partes de los objetivos del actual Gobierno: La acción in 

mediata sobre los municipios más pobres, buscan el adecua 

do nivel de normalización en las cabeceras municipales, a 

partir del cual sean aplicables más adelante, de manera e 

fectiva, los programas de desarrollo social, en especial 

los del Plan de Lucha contra la Pobreza Absoluta y para 

la 9eneraci6n de Empleo, en aquellas localidades no aten 

didas por el Plan Nacional de Rehabilitación. 
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tribución en el reparto a cada una de las familias. 

Este servicio no se brinda en forma regular a la comunidad 

de Cuatro Bocas, lo que lleva a que se presente escasez de 

agua y a la necesidad de que sus habitantes adquieran este 

líquido de aguas estancadas, más conocidas en su lenguajé 

popular como Jaguey. 

1.7.2 Luz 

El corregimiento de Cuatro Bocas está a una distancia de 

27 kilómetros de la capital del departamento. 

A pesar de estar finalizando el presente siglo en donde e

xisten modernos avances de las ciencias y en especial de 

la Ingeniería Eléctrica, la localidad carece del servicio, 

reflejando el atraso de tiempo y vivencia de siglos pasa -

dos. Se nota que en el país existe una gran deficiencia de 

equipamento de servicios públicos hallandose zonas que se 

preocupan por contar con los últimos avances tecnológicos; 

pero existe, otros sitios como Cuatro Bocas que demuestran 

el atraso no de años, sino de siglos en donde los avances 

que han tenidq las ciencias todavía.no han llegado ni en 

las formas como estas -comenzaron j es decir, iniciándose 

con las plantas de motor. 
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El Gobierno hace caso omiso a esta necesidad de un pueblo. 

Los estudios de factibilidad que realiza la entidad encar

gada no tiene en cuenta el corregimiento de Cuatro Bocas. 

1.7.3 Comunicación 

Es un adelanto del hombre a través de los diferentes meca

nismos creados por él. Ello ha permitido estar al dia en 

los acontecimientos que se dan en cualquier parte del país 

y el mundo a través de los medios hablados ( radio, televi 

si6n) y escrito (prensa). 

La comunicación de Cuatro Bocas con otras partes del país 

a través de las redes electrónicas( telefono, telegrafo) 

no existen. Para tal efecto, los habitantes cuando tienen 

la necesidad de comunicarse con algún familiar o amigo tie 

nen que transladarse a la cabecera municipal o a Barranqui 

lla. 

La falta de servicios además de no permitir saber sobre 

sus familiares, también va en contra de las transaciones 

económicas que se pueden efectuar entre un habitante de la 

localidad o cualquier individuo de la ciudad u otra parte 

del pafs. 
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Es necesario resaltar que no existe un transporte con esta 

ción propia, en la localidad, es decir, de buses con hora

rios pre-fijados. La no existencia se debe más que todo a 

que la demanda no es mayor que la oferta para el traslado 

a la ciudad de Barranquilla y viceversa. Frente a esta si

tuación, la ruta de buses del municipio de Tubará es el me 

dio que le permite desplazarse ya sea a la cabecera munici 

pal o a Barranquilla. 

1.8 ECONOMIA 

1.8.1 Ocupación 

La ocupación de los habitantes de Cuatro Bocas preferencial 

mente se realiza en labores del campo en donde un sector se 

dedica a trabajar en el mantenimiento y cuidados de fincas; 

otros lo hacen de la cria de ganados, muy pocos a la agri

cultura debido a que los terratenientes de estas zonas no 

dan en alquiler sus tierras pués esto implica aumentar la 

producción y ampliar el campo laboral. 

Del total de fincas existen -trece- cinco de ellas son de 

grandes extensiones, cuatro medianas y otras cuatro peque

ñas parcelasº 
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Veintiocho de los habitantes de Cuatro Bocas del sexo mas

culino trabajan en Barranquilla como empleados y obreros 

dentro del sector público y privado. 

Algunas familias realizan actividades como la quema de le 

ña -producción de carbón- como medio de subsistencia ven -

diéndose éste en Tubará e internamente en el corregimiento. 

Dentro del sector primario se da la explotación del suelo 

eh lo.-referente a la siembra de productos agricolas; sin 

embargo, la tenencia de la tierra se concentra en unas 

cuantas manos característico del agro Colombiano. Aunque 

se de en Cuatro Bocas, la siembra no se hace en una forma 

planificada y técnificada para un mejor aprovechamiento 

propio de la carencia de asesorías para este sector, 

Los campesinos de estas zonas, además de no contar con la 

asesoría por parte de entidades gubernamentales no existen 

en esta región, recursos disponibles de.reguíos para un me -

jor cultivo. 

En cuanto a la especie dé ganaderia, se da la del ganado 

vacuno pero no en grandes proporciones, son muy pocas las 

personas dedicadas a la cría de estas especies� 
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El nivel educativo de los jefes de hogar se halla en el ni 

vel básico primario incompleto y analfabeto. 

Los grados de educación presentados por los Padres de Fami 

lis y Adultos, se deben a la falta de establecimientos edu 

cativos existentes en años anteriores lo que llevó arruchas 

de estas personas para adquirir conocimientos básicos de 

la educación tuviesen que trasladarse a la cabecera munici 

pal, lo que ha impedido que el bajo nivel educativo no lo 

gre el progreso de una comunidad. Retomando la frase del 

Libertador Simón Bolívar: 1 'Un pueblo ignorante es instru -

mento ciego de su propia destrucción". 

Es la educación un factor primordial para cualquier avance 

pero no entendiéndose a ésta como la simple Educación For

mal, sino una educación popular que parta del análisis de 

la misma realidad para transformarla en favor de su colec

tividad. 

Setente y dos (.72) niños actualmente se encuentran cursan

do estudios de nivel básico primario en la Escuela Nueva, 

pero cuarenta y cuatro (441 menores no cursan estudios de

bido a la falta de cÓbertu�a de éste. Esto refleja la ne-
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cesidad de aplicación de la Escuela para atender la deman

da existente,* 

Del total de habitantes -416- únicamente 16 son óacbilleres, 

sus edades se hallan en la póblaéión juvenil. Estos nohan 

podido continuar estudios, ocasionados por la estrechez e

ducativa que existe en el sector oficial, pués para ingre

sar al sector privado no cuentan con los recursos suficíen 

tes para pagar una matricula y los gastos que se devengan 

para cursar una carrera. Con esta situación se refleja la 

comprobación de Tomás Vasconi en donde establece que: 

En la pirámide educativa son pocos quienes llegan 
a la cima y finalmente a la cúspide, Esto es debi 
do a la manera como la burguesía nacional planifi 
ca el proceso educativo, ya que no le conviene e
ducar·un pueblo por que a mayor educación, mayor 
exigencias a las necesidades que se les presenten 
y van a1peligrar la estructura socio-económica im
perante, 

Los datos obtenidos han sido a través de entrevistas y cen 

sos realizados en la población, ya que se carece totalmen

te de informaciones procesadas en las Entidades Oficiales 

del Estado o Privadas. 

VASCONI, Tomás. Contra la Escuela. Bogotá. Editorial los 
Comuneros. 1984, P. 4. 
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En el nivel universitario, se hallan dos personas de esta 

localidad cursando estudios en universidades de la ciudad. 

Existe un solo profesional. el cuál estudió ciencias jurí

dicas. Para el pueblo es una satisfacción, pero esta mis -

ma persona que se haya en este nivel debe motivar a sus co 

terraneos para que de una u otra forma prosigan estudios 

en las diferentes modalidades existentes y además exigir 

del Estado mayor presencia frente a las necesidades y pro

blemas que presenta el corregimiento de Cuatro Bocas, lo 

que incide en el despliegue socio-económico de sus habitan 

tes. 

1.10 ENFERMEDADES CARENCIALES Y SALUD.AMBIENTAL 

En la población según los mismos habitantes son pocas las 

enfermedades que padecen, siendo comunes para ellos la dia 

rrea, gripe, infecciones de la piel, parasitósis y desnu -

trici6n. 

Las patologías presentadas son características de la falta 

de servicios públicos y a la contaminación del medio ambierr 

te. 

Sin lugar a dudas este último -medio ambiente- es uno de 

los problemas cruciaies de nuestra época. Las medidas de 

protección y mantenimiento al medio ambiente se dan cuando 
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ya existe la contaninación de los rios, de los suelos, de 

los mares, y de la atmósfera, asi como la degradación del 

patrimonio vegetal y animal. Es cuando se viene a traba -

jar sobre estos problemas. La contaminación del medio ambien 

te es un problema de orden socio-económico, de la falta de 

educación que se tenga. No se podrá asi evitar la propaga

ción de la contaminación del medio ambiente. 

Teniendo en cuenta la definición que de salud hace la Orga 

nización Mundial de la Salud como un completo estado de 

bienestar físico, mental y social, el saneamiento ambien -

tal participa de su logro y mantcniniento en tanto abarca 

problemas que comprenden desde la vivienda hasta el suelo 

y la atmósfera total. Y lo hace mediante acciones que tien 

den a: 

- Preservar el ambiente de posible desequilibrio
ecológicos ocasionados casi siempre por la acti
vidad del hombre.

- Corrección del ambiente para recuperar el2equi
librio ecológico cuando ha sido perturbado.

KISNER.i'1AN, Natalio. Salud Pública y Trabajo Social. Segun 
da Edición. Editorial Humanitas. 1983. P. 96. 

f.,_. I • - � 
..,),-� ,.. ; ., • ..6 



___ ..... -

\ Ut-1\ : 
• , ,.,

\ �,:\':"- -� .. . .. _.,,. ..., 

L...-------

21 

Estas normas son necesarias en cualquier zona donde exis

ta un conglomerado de personas, como también de animales. 

l. 11 RECREACION 

La recreación es un factor importante que el hombre debe 

satisfacer. La Organización de las Naciones Unidas la con

sideran como la sexta necesidad después de la vivienda, sa.

lud, trabajo, seguridad social, nutrición. 

Es importante desarrollarla por que permite al ser humano 

obtener momentos de esparcimiento o relagamiento a .su vez, 

lo conlleva a mantener una óptima salud física y sicológi

ca. Asi mismo, una integración entr,e quienes práctican y 

observan la recreación. 

La recreación cuando no es efectuada en una forma raciona

lizada, produce graves problemas de orden sico-social y 

biológico, pués abusan de ella y se fomenta en una ofrma 

mal entendida practicada a través de los juegos de mesa y 

acompañada de licor. Este último, ocasiona graves le:siones 

en los aspectos antes mencionados, Esta forma de recreación" 

es la más usual en los habitantes adultos del corregimien

to, mientras que las mujeres dedican su tiempo "libre al 

diálogo entre vecinas o escuchar la radio,, Los niños a fal 
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ta de sitios estratégicos y de instrumentos eoplean para 

sus juegos imaginativos desechos como la madera, trapos pa 

ra utilizarlos como elementos que sirvan para efectuar las 

actividades lúdicas, ejecutándolas en las calles polvorien 

tas y sin ninguna dirección que logren en ellos cultivar 

el deporté o la cultura, 

1.12 RELIGION 

La secta predominante es la católica. Esto es propio de 

las enseñanzas dejadas por los conquistadores a nuestros 

antepasados, la cual ha venido transmitiéndose de genera -

ción a generación. 

Antiguamente se celebraba el día de la San.tísima Cruz de 

Mayo, pero estos festejos han traído desgracias a sus ha

bitantes por los mismos accidentes que se originaban. 

Actualmente se celebra el festejo de la virgen del Carmen 

como patrona de sus habitantes, 

En el año anterior, solamente se celebraron cinco bautizos 

y una sola :pareja ··.se unió por el vinculo libre. Esto es 

una forma en que la pareja no tiene ningún compromiso,pués 

el mismo Estado lo ha reconocido y cuenta con las garan -
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t!as que aquello que se une por algún contrato civil o ca

tólico, 

1.13 ORGANIZACIONES EXISTENTES EN EL CORREGIMIENTO 

En lo referente a la representación del Estado únicamente 

y de acuerdo a su constitución está representado por - un 

Inspector nombrado por el Alcalde de la cabecera Municipal 

y es la máxima autoridad. Las otras diligencias,;. a.nivél Gu

bernamental deben ser gestiónadas- al municipio a que perte

necen osea Tubará. 

En cuanto a las Instituciones propiamente dicha existentes 

en el Corregimiento, solamente se puede decir, que existe 

un Puesto de Salud que presta los servicios los días Mar -

tes y Jueves en las horas de la mañana brindándolo en for

ma deficiente a la comunidad, pues existe una demanda en 

los servicios de atenci6n primaria, únicamente� .: .brinda·.: 

atención médica más no de primeros auxilios en caso de e

mergencia tienen que trasladarse a Tubará o a la ciudad de 

Barranquilla. 

Existe una iglesia católica que presta sus servicios reli

giosos los Domingos en horas de la mañana - misa, bautizos, 

matrimonios-. 
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En lo que concierne a las Organizaciones Populares existen 

dos entidades: Acción Comunal y el Comité Cívico Pro-Desa

rrollo. 

A pesar de ser una población pequeña, sus habitantes de 

muestran un ínterés por trabajar en el Bienestar Colectivo. 

Son éstas entidades, las máximas agrupaciones que a través 

de ellas y de un trabajo coordinado se puede lograr una 

prosperidad mediante una socio-gestión que lleve a parti

cipar conjuntamente a los miembros del corregimiento en ca 

da una de las actividades que le favorezcan y de esta mane 

ra lograr un cambio social que permita a los habitantes de 

esta localidad mejores forma de vida 
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2. PROGRAMA ESCUELA NUEVA

En Colombia, el proceso educativo en los sectores ruralP.s 

presenta graves problemas del orden presupuestal, locati 

vos y de personal de enseñanza ?ara los miles de campesinos 

que se h�ll�n en edad de recibir educación. 

Actualmente existen en el país, más de veintiseis mil(26000) 

escuelas rurales , de les cuales le gran mayoría no ofrecen 

sino dos (2) o tres (3) grados de básica primaria. 

Generalmente son atendidos por uno (1) o dos (2) maestros 

los cuales deben manejar varios grupos de niños al mismo 

tiempo y en el mismo sal6n. 

La educación que reciben los nifios no es la de mejor cali 

dad, ya que los maestros rurales, siguen métodos de enseñan 

za pasivos - memorísticos y tradic.ionalP.s. 

La pobreza de 12s familias hace que en: 



No pocos casos, el niño debe ser ocupado en las 
labores del campo desde muy corta edad, por lo 
que el niño debe interrumpir frecuentemente sus 
estudios, y muchas veces, se ve obligado a aban 
donar la escuela aumentando de esta manera, el 
elevado indice de3deserci6n en las escuelas ru
rales del país. 
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Ante esta situación que se registra en la proyección del 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje especialmente en los 

niveles básico primaria y secundaria, el Gobierno es cons 

ciente de tal situación. Frente a ello a planteado: 

Hay que acercar fisica y territorialmente la en 
señanza a quienes deben y decean recibirla, pero 
también, y por sobre todo, hay que aproximarla a 
las necesidades y aspiraciones de progreso y su 
peración de quienes de ella se beneficien. 

Dar prioridad a las universalización de la educa 
ci6n primaria, particularmente rural, la cual a
demás de gratuita debe ser obligatoria; a la edu 
cación pre-escolar y a la especial integrada; a 
la erradicación del analfabetismo y a la educa -
ción básica de campesinos y trabajadores adultos 4
del sector informal urbano; y al deporte popular. 

MIRANDA, Maribel y MOYA, Honica. Investigaciones sobre Es 
cuelas Nuevas. Barranqu:i.lla, Universidad del Norte. Fa 
cultad de Pre-escolar. Segundo Semestre. 1987. 

BARCO, Virgil·io. Hacia una Colombia Nueva. Liberalismo, 
Democracia Social y Cambio. Segunda Edición. Bogotá. 
Editorial Oveja Negra. 1986. P. 79-80. 
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Frente a esta �ituación que ha vivido Colombia, no desde 

este tiempo sino desde lustros atrás, en el gobierno del 

Doctor Alfonso Lopez Michelsen se trató de dar respuesta 

a esta situación y es así como se crea en 1976 la Escue

la Nueva con la finalidad de dar una respuesta, una al -

ternativa al problema de la enseñanza primaria rural que 

busca satisfacer las necesidades educativas y sociales 

de la comunidad.* 

2.1 HISTORIA 

Fué en Ginebra (Suiza) donde en 1961 por primera vez se 

apoy6 oficialmente la Organización de Escuela Rurales de 

un solo maestro que mánejara varios grados a la vez. 

* 

Hay que tener en cuenta que el problema de la educación 

es propio del sistema imperante, situación que influye 

negativamente en el desarrollo y progreso del campo. En 

esto se debe tener pendiente que los diseños de cada Go

bierno o discurso si se análiza desde este punto de vis

ta se podría decir que en Colombia los planes de Gobier

no no envidian a ninguno de los países más avanzados. Pe 

ro, la realidad es otra haciéndose más notoria en las zo

nas rurales del país en donde los niños campesinos reci-



Con relación a Colombia, ese mismo año se organiz6 en Par:.

plona (Norte de Santander) la primera escuela unitaria,la 

cual tuvo carácter demostrativo y en ella se comenzó por 

formar un centro de capacitación a maestros y supervisores. 

Se realizaban allí reuniones mensuales en la que los maes

tros elaboraban los materiales para las actividades con ni 

ños adquiriendo así la capacidad de manejar varios grupos 

de alunmos al mismo tiempo. Esta experiencia pionera en el 

país se constituyó en la orientadora de la capacitación na 

cional en lo referente a escuela unitaria. 

La experiencia se amplió aproximadaRente a cien escuelas 

de ese tipo en el Departamento de Norte de Santander, y, 

en 1967, el Ministerio de Educación hizo expansión de la 

modalidad a todo el país a través de los centros regiona

les de capacitación, los males comenzaron a impartir ca -

pacitación sobre escuelas unitarias en amplias zonas del 

país. 

Después de una experiencia de diez años capacitando e im-

ben la educación en forma precaria y con escasos materia

les, lo que lleva a no dar una respuesta verdadera a esta 

situación. 
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pl ewentando e scuelas unitarias, se  lograron i dentific ar 

los r ecurso s nec esarios para poder implementarlos y se  

detec taron las li�itaciones del  mismo, 

Tenier1do en cuenta lo anterior, en 1976 se estructuró el prograrr.a 

Escuela Nueva el cual parti6 con unos mecanisrros de ejecución con 

respecto a la capacitación, habiendo planeado previamente accio -

nes para eliwiriar las limit aciones identificadas en esos afus de 

implerrentación del sistema de la Escuela Unitaria, limitaciones 

que impedían la expansión a nivel nacional. Fué entonces cuando 

se produjo la pri.rrera versión del manual "Hacia la Escuela Nueva',' 

el cual ha venido reajustándose de acuerdo con la experiencia. 

Estos n:ecanism:)s garantizar1 el logro de los objetivos del progra

ma y de la aplicación real de los principios de la Escuela Unita

ria; en ello se basa la denominación de ''J\1ueva" que se le <lió a 

las escuelas vinculadas al Progrélli'a., Los objetivus y los princi -

píos de Escuela Nueva son los misrros de la Escuela Unitaria; la 

diferencia radica en los mecaniSIIDs de ejecución del programa Es

cuela Nueva, a través de·· 1os cuales se logra que el maestro rural 

reaLTTEnte ofrezca y rnanej e los cinco grados en su escuela, que el 

niño reaLTTalte avance a su particular ritrro de aprendizaje(prorro

ción flexible) y sea el protagonista del proceso, y que la commi 

dad participe en fonna dinánú.ca en las actividades de la escuela, 

lo misrro que esta arrpiía y aplic a conoci.mientos dentro de aquella, 
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El programa comenzó a irr.plementarse en l,976·en escuelas de 

Norte de Santander, Boyac, y Cundjnamarca, pero su comoleta 

i�plementación, es decir, con todos los procesos y elPmentos 

del programa en l. 977 en lns departamentos antes mencionacos 

y en otras regiones en las cuales se hizo expansión; ellas 

son Meta, Huila, Guaviare, Arauca, Putumayo y Vaupés. 

El lngro más satisfactorio gue ha alcanzado el programa es 

que maestros y supervisores, al recibir herramientas técni 

cas y. administrativas para convertir en real:i.dad los p6stu 

lados del programa, le presentan su decidido apoyo y se.sien 

ten satisfechns de trabajar en él, lo cual da como resulta 

do lR viabilidad social del programa, 

Hoy en dfa, Escuela N\1eva se ha extendido en todo el terri 

tori0 nacional. 

Pélra el funcionamiento de EscueL:i. Nueva constantemente el 

Centro Experimental P:i.loto viene capacitando a los docentes 

que permitan lograr las metas propuestas y dotándolas de ma 

terial para su buen funcionamiento. 

2.2 OBJETIVOS Y PR1Nr,IPI0S 

Las metas que persigue· el programa Escuela Nueva son las si 
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OBJETJVOS .Y PRJNCIPJOS. 

OBJETIVOS 

tJEJORAZ',OE;-no CUALITATI. t!EJORA:JlE�no CUMHITA. 

Tl'JO DE LA EOUCACION. TIVO rE LA EOUCACION. 

ESCOLARIDAD CO�PLET..\ 

PRI flCI PI OS 

PROtH)1;:IOt'l1 FLEXUJLE ENSE�MJZA ACTIVA 

liiELACIO:J 

ESCUELA C02j�fü1DAD 

,u ENTE: TONADO DEL PERIOOICO El. CAtdP!SINO. ESCUELA NUEVA UNA SOLUCION PARA LA EDUCA. 

CION Pt,Hf.\lHA. 80<30TA. 6. ,. 1.988 P.\01:tA 9 .
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- Mejorar cualitativa y cuantitativamente lr-t educaci�n bási

ca primaria en el área rural colombiana. 

- Extender la escol�ridad hRsta completar los cinco grados

de educaci6n básica primaria en el área rural, donde actual 

mente se ofrece este nivel solaoente hasta el segundo o ter 

cer grado. 

Para el logro de estos objetivos, el programa cuenta con 

una metodologia propia basada en los principios de: 

- Aprendiz.aje activo o centrado en el alnnmo
p

- Promoci6n flE>xible para que el educando avance a su pro

pío ritmo de aprendizaje y para que la escuel,:i. se adapte a

la situación de vida del niño campesino, quien general�ente 

se ve obligado a ausentarse de lrt escuela durante las tempo 

radas de siembra y recolección porque tiene que colaborar 

en estas faenas del �ampo. 

- Refuerzo de la re1Aci6n escuel�-comunidad.



2. 3 COHPONDlTES DF. LA F.SCUEL!\ NIH:'.VA 

33 

La Escuele. Nueva para su normal func ion ami en to y un verda 

dero proceso de Enseñanza-Aprendizaje cuenta con cuRtro com 

ponentes a saber: 

� Componente de Capacitaci6n y Sf'guimiento: Consiste en lá 

preparación que se le hace al docente en talleres prácticos 

y técnicas requeridas para manejar los cinco grados que con 

forman el Pivel b�sico priwari0. 

Lns tall�res de capacitación y seguimiento abarcan conteni 

dos referentes a lA metodol0gfa propia del programa y a los 

conocimientos, habil :i.d2des y destrezas que b11scan los pro 

gramas curriculares. 

Los talJ eres se realizan en cuatro etapas que comprenden: 

Primera Etapa: iniciación (proceso de organización de la es 

cuela y la comunidad). 

Segunda Etapa: seguimiento del �rabajo real5zado. 

TPrcera Etapa: uanejo y adaptación de materiales para los 

nifi.os y organización. de la bi_bJ.:i.oteca. r--,_....,- �-=--. 
t PAR'· r·:::) !','.Ct;SIVO EN 
l,.,;A ¿.·:A.C·t c.=.ts.;LTA 
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Cuarta Erapa: seguiBiento y estudjo y adaptación de l0s ma 

terialP-s. 

Los supervisores también reciben capacitaci6n de una manera !J'ás 

profunda que le permiten a ellos ser rrultipl i.cadores de lA Escuela 

N11eva. 

- Componente Curriculc?r: desde el comienzo de funcionamiento

la Escuel2 Nueva h� venido produciendo material rara maes 

tros, supervisores y alunmos, desarrollando así el curricu 

lo de capacitación y el currículo del nifio. 

Se utiliza más que todo para el proceso de aprendizaje del 

niño, lé! organización de un sistema de gob:i.erno escolar re 

f�rente al dasarroll.o efectivo del dicente. 

Fundamental!:'.ente, el material didáctico se basa en materia 

les propios para el ca:�esinado que logren no desviar la 

idiosincrasia de ellos; ante lo cual 8e sigue un proceso 

inductivo a través de actividades básicas, cuentos didácti 

cos, actividades de práctica y actividades libres. El niPo 

trabél.j a de una manera flexible., desarrolla capacidades para 

pensar, mejorar su rendi�iento académico v participar acti 

vamente en su aprendizaje. 
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- Componente Administrativo: existe un comité departamental

que es la b;:ise central para 12. proyección y funcionamiento 

de 12. Escuela Nueva, en todo 10 relacionado a l?s necesida 

des del maestro,,Para ello se cuenta con el proceso de su 

pervisi6n, ante 10 cual fe h�n diseñado instrumentos opera 

tivos que facili.ten una asesoría y no una fiscalización. 

- Componente Comunitario: este componente busca más aue to

do la integración entre le. comuni<lad y lél. institución educa 

tiva. Incluye la organízaci6n de los padres de farnili.a alre 

dedor de las actividades del rentro docente. Hay participa 

ci6n y col2boración en l0s certámenes escolares, le utiliza 

c:ión de los recursos de la escuela y el é?poyo que l0s . pa 

dres dan a los nifios en las actividades curricul�res <lesa 

rrolJadas en las gufas de estudio de los niños. 

En este componente el acercamiento de 18 comunidad y 12 ins 

tituci6n educativa se realizan activamente recíprocas, en 

tre las cuales se destacan las más i�portantes: 

- E]_ maestro trata de conocer a la comunidad para compren

der a sus alumnos. 

- La comunidad,· a través de los paares de famili.a, ayudan

a mejorar el local. 



36 

- Le?. comunidad contribuye en la adaptación del programa al

medio; se aprovechan las actividades que se están realizan 

do en la vereda para desarrollrtr lrts clases, 

- Se realizan actividades cornplP.mentarias tales como: coope

rativas, cruz roja, etc., con el fin de desarrollar en el 

niño sentimientos de cooperación v colaboración. 

- El local de la escuele. se presta para aleunas actividades

de lR comunidad. 

- La escuela coopera en programas de desarrolle de la comu

nidad. EJ. pla.n depende de organismos no educacionales, ta 

les corno el sector agrario o el de la salnd. 

Por ejemplo: la escuel� coopera en programas de sanidad. 

- La escuela. actúa como centro de desarrollo de la comuni:

dad, en esta acción la escuela se pone al servicio de toda 

la. comunidad; no solo busca la acción en provecho de los 

niños, sino que se orienta hacia la educación de los adul 

tos. 

2.4 GlTIA 

Las �uias es la orientaci6n que recibP. el alnnmo 

\ . �, -��:4 l8JBQ \ 1uia.�QülLU 
___ • .,_ .. _.., ________ IL_i 

con todas 
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las instrucciones para desarrollar un objetivo. Es parte de 

la unidad y contiene información nueva de lAs actividades 

que ayuden al alt1.mno a l0grar un objetivo. 

Cuando se iDician las cl�ses ya el maestro de la Escuela 

Nueva debA estar preparado para orientar a sus al1urrnos. Es 

importante que sepa rediseñar las guías de acuerdo a lAs 

necesidAdes y expectativas de l0s alumnos, con todos los 

elementos del proceso metodol6gico de la Escuela Nueva. 

En este proceso de guía, aparecen los criterios de adapta 

ci6n. L0s más importantes son: las necesidades individuales 

de los niños, las características y recursos regionales,las 

necesidades de lP.s comunidades y lc.s expectativas de los pa 

dre s de familia. 

La creatividad que tenga el docente para tratar una activi 

dad sobresaliente de la comunidad o para desarroLlar aleún 

contenido o destreza específica en sus alumnos, depende del 

conocimiento seguido en el proceso de elaboración de guías. 

2.4.1 Componentes de la Guia 

Los componentes de la guía son: 

- Un obietivo correctamente formuladoº
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- Una actividad básica,

- Un cuento pedag6gico.

- Una actividad de pr§ctica.

- Unas actividad·es libres.

El val0r de la guí él. consi::-te en aue contrib11ye al aprendiz.a 

je sistemático de la unid2d y perraite lé! promoci6n flexible., 

La enseñ2nza se hace más flexible porque no es necesario 

que los alnmnos esten siempre estudiando todos el mismo te 

ma, y escoga algun;is actividades libres para realizarlas. 

2.4.1.1 Actividad Básica 

Son lHs inicié1 les e inclnyen el contenido básico, promovien 

do la adquisici6n de destrezas, actitudes y habilidades des 

critas en los objetivos .. Es aquí, cuando el alumno recibe

la informaci6n que se estima esencial y necesaria para 10 

grar el objetivo. 

EJ. maestro puede incluir para el contenido básico una infor 

maci6n tomada de u..� libro u otra fuente, o puede remitir al 

alunmo a una oor.a de consulta en la biblioteca escol�r para 
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conseguir la información él mismo. 

La actividad básica debe relacionar el contenico básico con 

el mundo real y concreto del niñ.o, a través de experiencias 

de las cuales el niño toque, mida, observe, coleccione, com 

pare, etc. �1ch�s de estas actividades pueden ser desarro 

lladas fuera del aula. 

2.4.1,2 Actividad Práctica 

Cuando el alumno termina la actividad b2.sica, tiene una idea 

muy concreta de cu.§1 es el conocimiento que quiere recib:i.r; 

pero todavía le f2lta mecanizaci6n y ejercicio. Además, el 

alimmo tiene que manejar el nuevo concepto en términos más 

abstráctos. 

L.:1_ activiL,ad pr.!5ctica ofrece al c.lumno la oportunidad de 

aficnzar el nuevo conocimiento y aplicarlo a otras situacio 

nes. 

2.4.1.3 Actividad L:Lbre 

Esté'l busca apl:Lcar los �onocimientos específicos en el obje 

tivo y amplié!.rlós. 
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Tiene el propósito de aplicar el nuevo concepto a la vida 

de la vereda en términoo :reales. 

La actividad libre se realiza en pequeños grupos o indivi

dualmente, incluyendo, entre otras, visitas de observación 

a distintas partes de la vereda, demostraciones, dramatiza 

ciones, o proyectos de modelaje. El alunmo puede escoger 

libremente las actividades que le interese desarrollar y 

luego realizarlas durante el tiempo dedicado a la unidad. 

En las condiciones de la unidad, el alumno recibe informa

ción respecto al número de actividades libres que tiene 

que completar para recibir un excelente, un muy bueno o un 

satisfactorio. 

Otra función importante de la actividad libre es que aesa

rrolla la capacidad de juicio del niño y sus habilidades 

para tomar decisiones propias sobre el uso de su tiempo de 

estudio y sobre los temas en los cuales quiere profundizar. 

'Es recomendable ofrecer más de una actividad libre para ca 

da objetivo, pero normalmente se exige al alumno realizar 

una sola. 

2.4�1.4 Actividad de Recuperación 

Al finalizar la unidad, la guia, el alumno se someterá a 
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una prueba de evaluación que consistirá en pregunt as direc 

tament e relacionadas con los objetivos de la unidad.El maes 

tro hará preguntas sobre cada uno de los objetivos y sabrá a cual ob

jetivo se refiere cada pregunta. En esta forTIB, al corregir las prue

bas, asbrá cuales objetivos no fueron logrados por sus allnrnos y les 

p:idrá asignar actividades de re cuperación de acuerdo con los errores 

COID=tidos por ellos. 

2.5 E.VAUJACION 

Consiste en la evaluación objetiva del rendimiento del estudiante, me 

<liante el proceso de aprendizaje a cada alurrno terliendo en cuenta ei 

desenvolvimiento integral del rrenor, 

en la ejecución de las guías, el maestro debe estar atenta de c6rro el 

nir.o la realiza para saber si está aprendiendo correctarrente. 

Eh la evaluaci6n del dicente institucicnalizado en la Escuela l\\leva 

no se sigue un patrón rígido. Todo lo contrario, es una evalu2.ei6n 

que conterrpla elerrentos rruevos con la finalidad de de sarro llar 

hombres nuevos capacez de investigar y experiment ar, para 

que desar rollen dest rezas y habilidades,  para pensar y a

do ptar apt it udes de coperaci6n y partiGipación. 
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En la misma evah1 aci6n. cuando el estudiante no ha respon 

dido correctamente las guias el docente debe explicar l?s 

fall2s que tuvo en 12. realización de sus guíRs que le per 

mitan comprender al niño porque su respuesta no fué corree 

ta, En este caso, el maestro debe asignarle una actividad 

de recuperación que lo ayude a seguir adelante del P.rror 

que cometi6 al dar las respuestas incorrectas. 

Cu.ando el I'!lenor efectúá c9rrectamente un ob,5 e.tivo. el maes 

tro debe utilizar un nuevo objetivo teniendo en cuenta los 

resultados de conocimiento, 

2.5.1 Ivstrumentos Utilizados para Evaluar 

En Escuela Nueva se evaluan 10 s conoci111iento s, h2.bil ida des 

intelectuales, las actitudes y val0res con respecto a sf 

mismo y a los demás. Los instrumentos que se utiljzan para 

evaluar las actividades realizadas por los alumnos evaluan 

lo cognoscitivo y lo socio-afectivo. 

Lo cognoscitivo implica un proc�so que cumple etapas de: 

- El paso de una actividad a otra al desarrollar un objeti

vo. 
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- El paso al objetivo si?,UiPnte cuando se ha terminado el

anterior. 

- El paso a 1� unidad siguiente cuando se ha terminado 1�

anterior. 

Ln anterior se eval1.1.a y los resultados son consignados, con 

tando con l0s siguientes instrumentos: 

* El control de Progreso

Es un instrumento donde el maestro consigna el visto de l0s 

pasos mencionados antes, después de habP.r constatado el 

aprendizaje a través del trabajo que el niño le presenta y 

de preguntas claves sobre el contenido de la guía. 

Si el maestro desarrolle. conscientémente este trabajo se 

dará cuenta de las fallas del ,üurnno y podrá� ayudarlo en 

el momento de sus dificultades, es decir, hacer evaluación · 

formativa. 

EJ control de progreso también sirve para saber, en los ca 

sos de niños que tienen que ausentarse de la escuela, d6n 

de quedaron y dónde debe c00Enzar·1 su progreso de aprendieaje. 
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En general: es un instrumento de seguimiento al niño en don 

de se registra 1� evaluación sistemática de un proceso de 

aprendiza_i e donde el é'.lumno demuestra el. J ogro de las act i 

vi<lades, objetivos y unidades estudiadas. 

* Condiciones de 18 Unidad

Informan el número de actividades libres que se requieren 

para obtener la calificación de "excelf?.nte", "muy bueno" o 

"satisfactorio". 

De acuerdo con el tiempo y el interés que el niño tenga en 

el tema de 18 unidad, él escoge libremente la calificación 

que quiere recibir y real:i.zar la cantidad de actividades 

libres requeridas para esa calificación. Es muy importante 

que el t!'.aestro le explique correctamente al niño el signi 

ficado de las condiciones. 

No se puede olvidar que le. calificaci6n de "excelente", 

11!'1Uy bueno" y "satisfactoric.'' está en función del número

de actividades libres que �aya realizado el r.iño. 

Si el niño es capaz de realjzar correctamente una activi 

dad iibre, le. últiIP.a del proceso metodológico, demuestra 

que ha logrado el objetivo estudiado. 
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* Pruebas de Evaluaci6n

Comprueban si se logran los ob}etivos. Consisten en una se 

rie de preguntas que deben ser contestadas individualmente 

por el niño. Estas pruebé�.s evali.1an conocimientos y no son 

la única forma de evaluación de la unidad, detectando las 

f2ll2s de los niños para remitirlos a l2s actividades de re 

cuperaci6n y no dar la calificaci6n. La calificación se da 

en función de las actividades libres. 

* Actividades de RPcuoeración

Son. reaU.z.adas por los álumnos cuando no hA.n contestado co 

rreccarnente las pruebas de evaluación. llenando los vacios 

que qued2r1 en el nifi0 e.t"l el dorci..ñio del conte.uido de objetiv-os. 

* Hoja de Vida Escolar

Archivo que contiene el historial del alumno durante toda 

la primaria. C0ntiene informacion sob'!'."e el rendimiento aca 

d�mico y las condóctas socio-afectivas y aspectos generales 

del.niño. Este instrumento siempre debe permanecer en la es 

cuel2. y es _la bélse para dar resultados •e informaci6n a los 

interesados a través de las libretas de calificaciones y 

expedir certificados. 
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i� Libre ta ele ·cal :i.f i cae iones 

Cumple la finalidad de informar al niño y a los padres de 

f2miJia sobT.e el nivel que se encuentra el niño en cada 

área, el rendimiento de cáda unidad del área por bimestre, 

las unidades desarroll2das y léls que faltan para terminar 

el nivel 0ue cursa, los comentarios y observaciones anota 

das en su hoja de vida y su rendimiento al finalizar el 

añ0 lectivo. 

Esta lib:ret,:i se entregará'-caéia dos meses. 

,', Cuaderno de 1 Area 

Se consigna aquí los controles de progreso y lo pedido en 

las guias, sirviendole al 2lumno para repasar, a los padres 

de fami] ia y al supervisor para · .conocer lA. síntesis con 

ceptual del trabajo realizado por los 

2. 6 l-OB 1.ERNO ES COI.AR

Es el sistema que facilita la participación activa de alum 

nos en el manejo de actividades escol.e.res como la. discipli 

na, el mantenimiento del local, la organizaci6n de Le.s áreas 

de trabajo dentro y fuera de la escuelR y de los actos cul 
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turales y rel i.gio sos; es decir los altii,:nO s asumen la re spon 

sabilidad, en forma democrática. 

La justicia y la responsabilidad son moldeados a través del 

gobierno escolar. 

2.6,1 Organización 

A l inici2r el periodo académico se realiza una reunión con 

los padres de f2milia y niños para nomb�ar, durante un mes 

un ayudante en cada nivel selecci0njndosc un presidente y 

un vice-presidente. 

Unicaoente los niños tienen derecho a votar. Se nombran los 

c6mité de acuerdo a léls necesidades del plantel bajo la ase 

soria del maestro. 

Pueden existir comités de recreación, deportes, jardin. bi 

bJ_ioteca, cruz rojc?., aseo. decoración del Aula, cultural

soci2.l, cooperativa y restaurante. 

El alumno li.der elegido presentará a la asamblea un infor 

me mensual sobre el trabajo realizado, 

L2. asamblea se reunirá cada mes para evaluar el trabajo de 
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los diversos comités y hacer una nueva elección de ayudan 

tP.S. 

Los comités se reestructuran de acuerdo con las observacio 

nes del mes pasado. 

2.6.2 Instrumentos 

2.6.2.1 Diario del Niño 

Puede ser un cuaderno de 20 ho_ias
,. 

Se divide cada hojél. en 

tres partes con lineas horizontales, cada una con la fecha. 

Di.ar iamen te, en la prirP.era hora de la mañana, el r..iño anota 

las acti.vidades de su própia vida. 

Dibuja primero 10 que quiere expresar y luego, con frases 

cortas y sencilJas, escribe sus inquietudes, deseos y pro 

blemas. 

E1 maestro respetará la sinceridad del n.iño y no hará públi. 

ca sus confidencias. 

2.6.2,2. Control de Asistencia 

Este es colectivo y sirve para un mes. En la ho_ia se inai 
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los diversos comités y hacer una nueva elecci6n de ayudan 

tes. 

Los comit�s se reestructuran de acuerdo con las observacio 

nes del mes pasado. 

2. 6. 2 'Instrumentos 

2.6.2.1 Diario del N:i.ño 

Puede ser un cuaderno de 20 hojas
,, 

Se divide cada hojc. en 

tres partes con lineas horizontales, cada una con la fecha. 

Diariamente, en la prirrera hora de la mañana, el P..iño anota 

le.s actividades de su propia vida, 

Dibuja primero 10 que quie.re expresar y luego, cnn frases 

cortas y sencilJas, escribe sus inquietudes, deseos y pro 

blemas. 

El maestro respetará la sinceridad del Piño y no hará públi. 

ca sus confidencias. 

2.6.2.2 Controi de Asistencia 

Este es colectivo y sirve para un mes. En la ho,:ia se incti 
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can l0s días del mes en forma h0riz.ontal, y en forma ver 

tical van los nombT.es de los alumnos agrupados por nive 

les y en orden alf2.b�tico. Diariamente, en la mañana, el 

niño marca con una raya vertical (1) su asistencia en la 

casilli correspondiente a la fecha y en 1� tarde, la mar 

ca con una raya h0rizontal (_) para completar una cruz 

(+)� si ha asistido todo el día. 

2.6.2.3 Buz6n de Sugerencias 

Es una caja con título "Sngerencias", que se coloca en el 

aula de clases, donde cadz niño deposita sus inquietudes 

en un papel. E] profesor tratará de atender 12.s insinua ·· 

ciones de los alumnos sin disgustarse,ni tomando represa 

lías contra ellos. 

2.6.2.4 Libro de Concursos 

Cada nifi.o tiene. una hoja que indica los meses en forma ho 

rizontal y en .forma vertical los co11cursos que se realiza 

rán en la escuela (mat�mática, naturalista, periodista, 

y artista del mes). 



2,7 P.IN(;ONES DE TRABAJO 

so 

T�mbién llé!mados de áreas, son lugares donde se han organi 

zado los materiales requeridos por 12 metodología de cada 

área para que el niño realice 12 pr§ctica necesaria para 

�<lucir el conocimiento y enriquecerlo y afianzarlo a tra 

vés de la investigación en material in'preso (folletos, lá 

minas, fotos, mapas, etc.). 

En L=i. escuela pueden h2.bP.r rincones de:

- Rjnc6n de naturales.

- Rinc6n de sociales,

- Rinc6n de espa�ol y literatura,

- Rincón de matemáticas,

- Rincón de estética.

Los rincones deben es ta.r en espacios ampl:i.os y de fácil 

él.cceso. Los materiales son elaborados por maestros, niños 

y comunidad con irrplementos de fácil consecución en el me 

dio o adquiridos con la co laboraci6n de la. comunidad, la.s 
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instituciones y 1.as autoridades regionales. 

C�da rincón debP. enriquecerse constantemente. Es importan 

te que el maestro observe el interés que muestran los niños 

por trabc'l.jar en ·él rincón de un á.rea determinada. 

Existen materiales para los rincones como: 

- Materie.l real

Rs aquel 0ue no representa un ob�eto real sino que es el 

objeto mismo. Ejemplo: Un cucarr6n disecado no es la repre 

senta.ci6n de un insecto sino q_ue es un insecto. 

Este material es para desarroll8r el aprendizaje a través 

de la manipulación y observaci6n de ob]etos reales. 

- Materü!.l de experimentaci6n

Son instrumentos que sirven para que· el niño desarrolle el 

aprendizaje a través de experimentos; se trata de mecheros, 

carros, cucharas, instrumentos de medida, etc. 

Material 5.mpreso 

Son folletos, carteles, ilustraciones, mapas, fotograf1as, 
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etc. A través de l0s cualP.s l0s niñ0s pueden ampli.2.r y 

afianzar el conocimiento. 

- Material para 18 creación estética

Son ob�etos, generalmente desechables, que el niBo pued2 

trabajar y comb�_nar para crear un nuevo objeto con cie.rto 

carácter artístico, como por ejemplo: un títere. 

- Material producido por los niños

Son trabajos escritos, dibnjados, recortados, model8dos, 

etc., por los nirí_os durante. el desarrollo de las guf 8.s y 

de su participación en el gobierno escol2r. 

Escuela Nueva ha sido una respuesta a la formación intelec

tual de los habitantes que recioen en esta zona del país.Su 

política le permite interactuar no solo a los docentes, si

no también a profesionales del área de las ciencias socia

les y miembros de la comunidad para trabajar por el bien de 

su población. o 

Pero no se puede quedar estrictamente con esta formación, 
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sino con el devenir del tiempo exigir el nombramiento por 

lo menos de seis docentes del nivel básico primario para 

que cubran todos los grados que la integran y ee esta ma 

nera, obtener mejor forr:1aci6n intelectual de los dicentes. 



3 . ESCUELA NUEVA EN EL CORREGIMIENTO DE r.UATRO BOC.AS 

3, 1 GF.NERALIDADF.S DF. LA F.SCtTELA NTI:SVA EN EL DF'.PAR1'ANENT0 

DEL ATLANTICO 

Al �eferirse a 1� E�cuelél Nueva es necesario tener en cuen 

ta la inici8ci6n de ésta en el departamento del Atlántico, 

solamente tiene dos (2) años de funcionamiento v es consi 

deradél -L,. del corregirriento de Cuatro Bocas- corno una Es 

cuela Demostrativa al i.gual que l.?. de Sém ,Tuan de Tocagua, 

Hibácharo, Cien P�sos, Cjbarco y La RPtirada. 

P�ra el año de 1,987 ya en el <lepartamento se contaba con 

58 escuelRs rurales de bjsica primaria, con 236 maestros 

rurales y 8.311 alumnos campesinos. Para cubrir la totali 

d2d de los corregimientos en el departamento se han proyec 

tado la construcci6n de nuevas escuelf!.S en un total de 65 

establ8cimientos educativos del nivel básico primario en 

donde es necesario nombrar a 200 maestros para cubrir lA 

necesidad educativa que se da en estas zonas en donde el 

acceso a la formaci6n educativa presenta diversos obst�cu 

los debido a muchas circunstancias; es por esto que se quiere 
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bri..t1dar esta nueva rrodalidad con le? finalidad de elevar el ni 

vel ?.ducativo. Estas proyecciones realizadas por el Centro 

Experimental Piloto presentan dificultades para su realiza 

ci6n debido a que no se cuenta con el suficieGte presupues� 

to· aue se necesita para cristalizar por un lrtdo las obras 

infraestructurales y por el otro el nombi:-amiento de docen 

tes. Se. piensa que con la nueva vida j ur 5 diC'a y adwinistr a 

tiva del municipio que esto podrá dar solnci6n a los problP. 

mas que se le presentan en su jurisdicción. 

En 10 que se refiere a los docentes estos reciben capacita 

cifn a través del Centro Experimental Piloto sobre la meto 

dología oue deben seguir en la puesta en marcha de la E� 

cuelc? Nueva. Para ello se realizan los talJ.eres teórico

práctico que traten de imitar 12 realidad aue se da en la 

Escuela Nneva, Por otro lado recibAn orientación sobre el 

�Enejo de varios grados a 12 vez y de igual forma cómo de 

be vincularse la escuela a la comunidad. Aquí el maestro 

juega un papel importante, de él depende el progreso del ni 

ño y 1� comunidad. 

La supervisión del programa está a cargo del Centro Experi 

mental Piloto, de la Secretaria de Eñucaci6n y del Institu 

to Colombiano de Bienestar Familiar. 
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La ejecución de Escuela Nueva es financiada por el Centro 

Experimental Piloto, por el Plan de Focenco Educativo,por 

el Fondo de Desarrollo Rural Integrado e Instituto Colom

biano de Bienestar Familiar. 

3.2 ESCUELA NUEVA DE CUATRO BOCAS 

La Escuela Nueva de Cuatro Bocas fué fundada en el año de 

1986. 

Actualmente, cuenta con tres (3) profesores, Un docente 

tiene a su cargo el primer grado el cual está conformado 

de la siguiente manera: El Primero A es donde hay matricu 

lados 22 alumnos, los cuales básicamente realizan es el 

nivel preparatorio, mientras que el Primero B, ya básica

mente su nivel es primario, asistiendo a ésta grado 19 a

lunmo s. 

Los grados Segundo y Tercero están a cargo de otra maes

tra, asistiendo al segundo un total de 16 alumno·s y para 

el tercer grado 9 dicentes. 

Un tercer docente tiene a su responsabilidad los dos úl

timos grados del nivel básico primario, el cuarto tiene 

un total de cinco alumnos y el quinto un estudiante
9



57 

En lo relacionado al número total de aulas, existen única

mente dos salónes en donde funcionan en un solo salón, el 

primer grado y en el otro el resto de grados. 

La infraestructura del Plantel Educativo no es la más ap

ta para la formación intelectual de los menores que acu -

den para lograr una capacitación. Esta situación se da en 

el aspecto Sanitario lo que produce una contaminación del 

medio ambiente por la carencia de este servicio, al igual 

que el agua. 

Estas fallas presentadas -como la del hacinamiento-, los 

maestros deben exigir a los servicios de Salud del Atlán

tico la construcción de pozoz sépticos para evitar al con 

glomerado de estudiantes patologías que vayan en contra 

no solo del rendimiento escolar, sino también al mismo ere 

cimiento y desarrollo del niño. 

El patio se haya desolado, a pesar de ser extenso, los do 

centes no se han dado a la tarea de sembrar árboles fruta 

les que posteriormente puedan beneficiar nutricionalmente 

a la población estudiantil. No se puede realizar las acti 

vidades agropecuarias de la huerta debido a la falta de 

agua en el corregimiento. 



L0s padres de famili.2 vienea contribayendo al progreso de 

la Escuela Nueva, y es así como h;:rn cons truf do un es tan te 

para la bibl.ioteca; ade�ás ellos mismos hnn aportado mate 

riales para el equipamento de los rincones de trabétjo. 

Dentro de la política d2 funcionamiento de 12 Escuela Nue 

va se h,üJ r1. el Gob5_erno E.c:colar conformado por Comités de 

Recreación, BibJ.:i.oteca, Djscipl: ina, Aseo, Huerta, Cruz ro 

ja y Recepci6n. EJ funcionamiento de estos cornités en L=t 

Escuela son con el propósito de hacer del estudiante una 

persona interesada en las necesidades que ellos mi�mos pa 

dccen hRciéndolns responsables de L:is propias activioades 

que se ejecutan: pero sin embargo. los comités de RPcrea 

ci6n y Cruz Roja no ftincionan debido a la f.glta de asesora 

miento que se le deben dar tanto a los estudiantes como a 

los docentes para atender las necesidades de ésta índoleº 

Los demás a excepción del de Huert2. que presenta f2lJ. 2.s de 

bülo a la situaci6n antes mencionada, f\mcionan adecuadamen 

te. 

Actualmente se halla en proyecto proporcionar merienda -Bie 

nestarina- a l0s estudiantes por parte del Jnstituto Coloro 

biémo de Bienestar Famili2.r. DP. efectuarse traeríH grandes 

beneficios nutricionales a ésta población estudiantil, 



TABLA l. GRADO DE ESCOLAR !DAD POR EDAD Y SEXO. 

SEXO TOTAL 

EDADES FEME NI NO MASCULINO 

t % I % 
I % 

5 - 7 4 9 ,76 6 14.63 10 24.3S 

8 
- 10 6 14.63 1 2  29 .27 18 43.9 

11 
- 13 5 12.20 7 17.07 12 2927 

14 y 

, 

1 moa 2.43 - - 1 2.43 

TOTAL 16 39.02 25 60. 97 41 99. 9!:

GRADO DE ESTUDIO 

p 1 2 3 4 

3 7 
- - -

1 9 1 6 1 

-
5 6 - 1 

- 1 - - -

4 2 2 7 6 2 

5 

-

-

-

-

-

TOTAL 

¡. % 

10 24.3� 

18 43.9 

12 29.27 

1 2.43 

41 99.9S 

l..n 

'° 
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3. 3 EXPRES JON "ENF.RAI. DEI. F.STUDIANTADO J'IE T:A ESGUELA NíJE 

VA EN CUATRO BOCAS 

A] analjzar la situación del P.studiante se tuvieron en cuen

ta una serie Je variables del orden socio-cultural, econ6mi 

co y sociológico que de una u otra manera influyen no solo 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también en 

el desarrollo físico del individuo. 

Se encuestaron a un total de 25 padres de f�milia, en donde 

varios de ellos, tienen a más de un hijo estudiando en Es 

cueL'? Nueva. 

La T?.bJa N� 1 h�ce referencia al erado de escolaridad por 

edad y sexo, hall2.ndose que lA.s edades oscilan entre 5 P.ños 

a más de 14 años. prevaleciendo el mayor puntaje de cnncen 

traci8n en le población estudiantil entre los 5 y los 10 

2ños en un 68.29% donde sobresalP.n el sexo masculino en un 

43.9%,cl �emenino en 24.39% . 

.Anteriormente, existía más prevalecencia para educar al hom 

bre debido a la tradición de que �ste era el sontén econ6mi 

co del hogar. Hoy en día, esta situación se ha venido modi 

ficando, 



ti'. esta misma tabla 

do a la edad. Esto 

l:i.ta el proceso de 

c.ual continúa en el 

1 PAR,. 1 ·so , .. ·cusivo EN 
LA � ' [ .:; cc:--,SULTA 

-------· 
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se anal i.zan el prado d€ estudio de 

es un promedio acorde a ell2. lo que 

socializaci6n brindado a la f2.mil ia, 

ente educativo y a su vez forjando 

acuer 

faci 

el 

el 

nivel académico medicnte el proceso de Enseñ�nza-Aprendiza 

je. No se puede desestimar que la edad sea un obstáculo pa 

ra adquirir conoci�ientos académicos que permitan al jndivi 

duo poderse desenvolver dentro del contexto social. 

Teniendo en cuenta que 12 Escuel.::i. Nueva ha sido creada para 

brindar educación en lrts zonas rurale.s en donde el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje no l] Pga en forma eficiente a es::as 

zonas, es necesario que a través de la experiencia y a 12 

misma oferta de docente y a 12 dernand8 de adquirir conocí 

mientas primarios por parte de los habitantes de los corre 

giwientos forjen nuevas formas que lleven a crear pl2zas y 

a estable.cer una verdadera Escuela del nivel básico pri..rrario· 

puesto que con un docente por más capacitado que se halle -

1.::i.s capacidades brindadas a estos docentes no se dan en for 

ma rigida ni de acuerdo a l;i.s mismas necesidades que se pre 

sentan en cada una de las zonas en donde existe Escuela Nue 

va,-no puede atender dos grados al �ismo tiempo de educa 

ci6n primaria. 

Esta modalidad descuida muchos aspectos importantes como el 



TABLA 2. COMPOSICION FAMILIAR 

COMPOSICION t 

FAMILIA COMPLETA 23 

FAMILIA INCOMPLETA 1 

FAM. COMPLETA ca-LATERAL 1 

FAMIU A INCOMP. CO-LATERA L -

TO TAL ES 215 

% 

92.0 

4.0 

4.0 

-

100.0 

°' 

N 
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psic.ol6gico, social y biológico, teniendo en cuenta que es 

tos aspectos han sido inclnídos en el nuevo curricui9, 

pu� s ell 0 s ir..fl u yen de una u otra manera en 12. li,i srna asirni 

laci6n del menor en las clases dictadas por el docente, 

S.i.n educación un puebl0 no puede tener avances sobre los

problemas socialP-s que ellos presenta.u y poder legrar un 

cambio socio- cult.ural y económico. 

No se puede prepó.rar al mismo tiempo dos grados y enseñar 

les las areas que comprenden el nivel básico primario que 

establece el MlDisterio de Educación para cada curso. 

Er>. lo que concierne a la composición familiar, 21 92o/., de la 

fami]ia de los menores es completa y con igual porcentaj� 

4% hay alumnos que su familic9. son incompletas y otros con 

viven con otros famil:i.ares. 

Los resultados obtenidos en esta variable(composici6n fami 

1 i.ar) reflejan la integración de lc9 familü1., de gran impor 

tancia. para sus descendí.entes y al mismo desarrollo de es 

te. Una f2.mil i.a completa lf> permite al menor poder desarro 

lJ.ar su personalidad y tener una estabilidad emocional equi 

U.brada, al igual �.ue un desarrollo armónico del creciente

del menor. Esta misma estabilidad de la familia logra en 
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el dicente obtener un mejor proceso de Enseñanza-Aprendiza 

je, debido al· mismo clima de formación y desenvolvimiento 

que se le viene dando en el hogar. No se puede descuidar 

en el análisis, los aspectos socio-económicos que influyen 

en el mismo proceso de Enseñanza-Aprendizaje, pero una fa

milia completa es base fundamental en la unidad y desenvol 

vimiento de ella no solo interna, sino externamente. 

Vivir con otros miembros ajenos a una estructura fa�iliar, 

puede producir problemas ya que ellos quieren imponer cri 

terios de formación y mañejo de la familia, lo que trae 

consigo roces internos que posteriormente se traducen en 

con�lictos mayores perjudicando notablemente la estabili -

dad emocional, física y social de la unidad familiar. 

Sobre la familia incompleta, para muchos versados sobre el 

tema, opinan que es mejor dar por fallecido al conyugue 

que a faltado a las responsabilidades del hogar. A medida 

que vaya creciendo el niño, es necesario dar a conocer el 

porqué de la ausencia de uno de los dos conyugues, no a ma 

nera de�fornentar el odio-venganza sino que comprenda el 

porqué de la separación de ellos. (Ver tabla N� 2). 

Continuando con el proceso ±nvestigativo,se analizó la va 



TABLA 3 ESTADO ECONOMICO - OCUPACION DEL PADRE. DE FAMILIA. 

TOTAL TOTAL 

INGRESO OCUPACIO N 

% ; 

20. 000 CI 2!S. 000 19 76 AORICUL TOR 10 

20. 00 O o �1.000 2 8 CONSTflUCTOR 1 

32.000 - 37. 000 - - EMPLEADO 1 

38.000 - 43,000 - - AGRICULTOR - CARBOH 2 

44.000 - 49 .000 2 8 LAltOFU!S CA,APl!:91HA8 2 

80.000 IHl.000 OBRl!RO 6 

68.000 y moa 2 8 Nl'ICANICO 1 

01!:LAOOR 1 

TOTAL 20 100 TOTAL 2G 

P ROP IEOAO 

81 HO 

o/o 
( % ; 

40 6 24 IQ 

4 

4 

e 

8 

24 

4 

4 

100 

81 

% � 

78 8 

HERRAMIEHTA8 

HC 

% , % 

152 17 oe 

O'\ 

Vl 
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riabJ.e sobre el factor económico en donde se tuvo en cuen 

ta el ingreso fc:imiliar, h;:i.lJ ;mdose que el 76% de los padres 

de f2milia sus ingresos oscilan entre veiPte mil (20.000) 

a veinticinco mi1 (25.000) pesos, el resto aproximadamente 

ll�gar a ganar a más de veinticinco mil pesos (25,000) � 

igual e cincuenta. y seis mil pesos ( 5fi. 000) o un poco más. 

L0s ingresos obt:enidos por lél mayor parte de los encuesta 

dos llevan a analizar que l;:i.s canastas famiJj_ares de estas 

f amil:i.c s no adquie.ren les a 1 imen tos bA.lenceado s que U.e ven 

a tener una óptima salnd. HAy que tener en cuenta que cons 

tantemente el salario de lél clase trab;:i.jadora del país es 

ta por debajo de 12 inflación, situación en 12. que el Go 

bierno no a puesto un control e. este hP-cho; si por un lRdo 

se le aumenta el salario míP.imo al trabajador, por el otro 

lado los empresarios suben el precio de los artículos que 

producen en donde se demuestra que el perjudicaoo e11 toco 

momento es L=i. clase trabajadora. A esta situación es nece 

sario tener en cuenta la deuda externa, ya que las bancas 

ir.ternacionales fi_jan la manera como se debP.n pagar los ré 

ditos de los empréstitos realizados teniendo en cuenta que 

el Peso C0lombi2.no- constantemente se halla devaluado en re 

laci6n al <lo lar g' 
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La ocupación de ellos - padres de familia- en su generali

dad, son de labores de campo pués la fuente principal de 

empleo son las actividades agrarias. Un sector minoritario, 

sus oficios son propios de la Industria, Sin embargo, las 

labores del campo realizadas por el padre de familia, por 

lo general, demuestran que sus labores son de campesinos 

rasos reflejando así la existencia fle la propiedad priva

da de la tierra, la cual se presenta en unas manos, lo que 

no permite a este vasto sector trabajar y obtener ingresos 

suficientes debido a la misma estrechez laboral que se da 

en el campo. 

Ai.1te las situaciones presentadas en esta zona muchos son 

los ensayos y escritos que han establecidos los Gobiernos 

para minimizar los problemas del campo, 

El actual presidente Virgilio Barco Vargas, ha propuesto 

una política sectorial compatible con las políticas macro

econ6micas, dentro de una perspectiva que involucra los si 

guientes componentes básicos: 

- Una po lítica de precios y costos favorables a
las actividades del agro.

- El control a las importaciones de productos a
grícolas que compitan directa o indirectamente
con los bienes -agrícolas de origen nacional.

- La dismi..nuci6n de los aranceles de los insurros requeri
dos por los productos Colombianos.



Incentivos de orden trib utario. 

- Expansi6n de la
5

frontera agrfcolrt e integración 
de zonas alejadas. 

La final5rlad del goblerno es revértir inversiones privadas 

que favorezcan lR producción del Agro colombi2no, pero la 

realidad es otra, pués en Cuatro Bocas aún estas políticas 

no son un2 realidad y el campesinado seguirá sufriendo lé!S

mismas necesidades si éste no toma iniciativa para trans 

formarl2.s en beneficio de elJ.a. (ver tabl¡:¡ N� 3). 

En le. variable de la vivienda se estudiaron una serie de as 

pecto s que de una u otra forma it!flv.yen en el ser hnmano,se 

debe tener muy claro que la vivienda es parte fundamental 

para el desarrollo integral clel hombre y a le?. misma forma 

ci6n de su personalidad. En el r.aso de las zonas rurales 

más que todo elJ as presentan una amplitud pero varic:1.s no 

cuentRn con una adecuada ventiJaci9n, situación que perjudi 

ca notablemente la salud de quienes residen en estas. 

Con relaci6n a los estudiantes además de cumpli.r funciones 

propias de un hogar, una adecuada vivienda no le permite al 

REVISTA ECONOMICA COLOMBIANA. El Plan Economíé! Social. B0 
gotá. Contralorí.a General de le.·· Repúblic.a. Revista N� 
188. 1º987. P. 62-63.



TABLA 4. FORMA DE VIVIENDA

TENENCIA DE TOTAL DISTRIBUCION DE TOTAL 
M. CON ST. 

LA LA TOTAL 

VIVIENDA " % VIVIENDA ; % TECHO 
' % 

o 2 8 

PROPIA 111 60 PAJA 3 12 
8 32 

PI IEZA 2 7 20 

ARRENDADA e 24 Tll:JA 3 12 
o 24 

CEDIDA 2 8 
4 2 e 

ETE:RNIT 18 72 

COMIIOOR 211 

HERIOAOA 2 • OTRO S 1 4 

SALA 215 

PATIO 215 

l!IA NO 2. '! 

TOTAL H 100 TOTAL 2G 100 

f.l. CONST. 

TOTAL 

PARED 
¡I % 

BLOCIC 16 64 

BAREQUli e 24 

IAADERA 1 4 

ZINC 1 4 

OTROS 1 4 

TOTAi. 26 100 

M. CONOT.

TOTAL 

PISO 
I % 

CEMENTO 21 114 

ARENA 4 16 

TOTAL 2G 100 

M. CO NOT. 

PATIO 
TOTAL 

CERCADO 

EN ; % 

ZINC 

BLOCK 

PAL O lt!! 42 

OTROS 2 ' 

TOTAL 211 100 

°' 

� 
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dicente poder desarrollar sus actividades educativas. Pero 

los resultados obt:enidos por el estu dio demuestran que mu 

chas de elJ as se encuentran en construcciones rusticas guar 

dando las tradiciones de las casas de estas zonas -techo de 

paja, paredes de bareheque, pi$O de cemento- lRs otras, a 

pesar de estar construidas de material su fjgura arquitecto 

nica no presentan una diferencia de las viviendas sencillas. 

Atendiendo el programa del actual gobierno de la Auto-Cons 

trucci6n de Viviendas y Equipamento de lns Servicios públ_i 

cos en las zonas m&s necesitadas, como el caso de este co 

rregimie.nto, la Gobernación del Atlántico a través de su 

Secretaría de P1Rneaci6n en su estudio de factibilídad no 

tuvo en cuenta a Ctiatro Bocas, pués ella no es ajena a las 

necesidades reales y sentidas que presenta el �ampesinado 

y habitantes de los municipios y corregimientos del Atlán 

tico en la cual se h�ce necesario incursionar actividades 

propias aue lngren disminuir sus necesiclades.(ver tabla N� 

4) •

.Anali.zando propiamente el estudiante de la Escuela Cuatro 

B0cas se tuvieron en cuenta muchos aspectos: en prirr.era 

instancia se estudió las enfermedades más frecuentes en don 

de se resaltan ·12.s virales y otras propias del cerebro ., En 

12. actualidad es común hall8.r niños con gripe y las enfer



TABLA 5, ENFERMEDADES FRECUENTES EN EL NINO 

ENFERMEDADES 
A NTES ACTUAL 

.; % F- % 

VO MITO lNFECCION l 2 .  4 4 

GRIPE 7 11.07 

SAR A MPION 11 26.83 

PAPE RA- SARAMPlON l 2.44 

FIEBRE 1 2.4 4 

RINONES 1 2.44 

ANEMIA BRONQUITl S 1 2 .44 

ALERGIA S 1 2.44 

llSRREMl A CEREBRAL 1 2.44 • 1 2. 44

PARALISIS FACIAL 1 2. 44 1 2.44 

EPILEPSIA L 2 .  44 1 2.44 

NINGUNA 23 �6 .o 9 29 70. 73 

TOTALES 41 100 41 100 

'-J 

t-' 
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medades cerebrales; estas últimas deb�n tener un mayor cuí 

dado para no producir graves secuelas en el estudiante; 

Ante la real:Ldad presentada en ellos, es necesario que los 

decentes del pl.;mtel lo remitan al Centro de Salud existen 

te en le. local5.dad para que aquí dfa.gn6stiquen la enfennedad 

y si se h�ce necesario su traslado a algunos de los hospita 

les de la ciudad de Barranquilla. para que se le h!3.ga un ade 

cuado tratamiento. 

En la mayor parte de los casos, las personas que padecen al 

guna enfermedad y que residen en sitios lejanos de las gran 

des urbes, no tienen acceso a la asistencia médica pués la 

mayor parte de estos Centros no prestan el servicio las 24 

linras. 

A esto hay que agregarle los altos costos de las drogas y Ia 

obligatoriedad de transl2.darse a Barranquillc?. para adquirir 

la. Ademas los :fervic'Í..os de &-alud :¡GbJ.ica no prestan una am 

plic?. cobertura originado por la falta de presupuesto así 

mismo los servicios prestados por elJos no se d2. una adecua 

da información al pacie.nte que acude por primera vez. T�m 

bién se deb� tener en cuenta el grado educacional cue tienen 

los padres de fámili.a pués influye en la atenci6n que se le 

debe dar al menor. (ver tab1.a N.e. 5). 



• 

TABLA 6. VACUNAS APLICADAS 

VACUNA 

POLIO 

O. P. T. 

B. c. G.

SARAMPION 

T. T. 

FIEBRE AMARILLA 

OTRAS 

NINGUNA 

TODAS 

TOTAL 

I 

1 

-

-

1 

-

-

-

� 

34 

41 

% 

2. 43

-

-

2.43 

-

-

-

12 .20 

82.93 

99. 9 9

:,. 

:JI 
-...J 

v.) 



TABLA 7. COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

COMPORTA MIENTO /. 

DEL NIÑO. 

PASIVO 14 

ACTIVO 20 
1 

AGRESIVO 7 

TOTAL 41 

% 

34.14 

4 8 .78 

1 7.07 

99.99 

-...J 

p. 
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Sobre las vacunas aplicadas a pesar de un mínimo porcentaje 

(17 .06%) no tienen apl:i.cadcs todas las vacunas, estando su 

ceptibJ.es a contraer enfermedades. Pe.ro los estudi2.do s sobre 

la aplicación de la vacuna opinan que este no es un medio 

para acabar con el f1;: gelo de 12.s virus y bacterias que pro 

<lucen las enfermedades si todavi;:i. subsisten en nuestro me 

dio la falra de empleo, 12 desnutrición, los bajos nivelP.s 

educativos, l0s escasos o nulos servicios públicos que van 

a comvertirse en un circulo vicioso que nunca dejarán de 

producirse esas enfermedades. Con las vacunas se tratan de 

disminuir los efectos que producen las enfermedades, Es pa 

ra ello que el gobierno realiza ob�as y mantenimiento de 

aquellas ejecutadas para disminuir los indices de morbi-mor 

ta U dad en la población. (ver tabl?. N! 6), 

En lo que respecta al comportamiento del niño los resulta 

dos obtenidos (SJ .2J%) su comportamiento no es normal de 

acuerdo·a las respuestas suministradas por sus padres de 

familia. Examinando el comportamiento de cualquiera persona 

vemos gue tiene sus raíces en el ámbito socia.l: en un niño 

el erado de afectividad que le ·brindan los padres es ftmda 

mental para la personalidad, el mismo embarazo de acepta 

ci6n y rechazo tambi.én juega un papel importante y a la.s 

mismas situaciones que padezca la madre en el proceso ges 

tionario pués la culpa de los pro.blemas de su comportamien 



TABLA 8. PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN EL NINO 

PRO BLE MAS MAS FRECU E N_ 

TES EN EL NIÑO 

INQUIETO 5 12.20 

EN FER MIZO 2 4. 87

DES APLICADO 8 19.5 1 

DI STR Al 00 5 12. 20

TIMIDO 4 9.76 

GROSERO 2 4.8 7 

"NINGUNO 1� 36 .59 

OTROS 

TOTAL 41 100 

�------, 

11 

-..J 

O\ 
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to recaen sobre sus progenitores, ya que la manera de ac 

tuar de la familia, de resolver sus problemas en una for 

ma que no produzcan transtornos ni male.s a sus descendien 

tes influye en el desarrollo del menor. (ver tabJ.a N� 7). 

Lé'. tabl.a N� 8 es continuación a l? anterior. La pregunta 

se bas6 ft1ndementalmente en los probJ.emas más comunes del 

nivo. Pero siv embargo, la respuesta denota contradiccio 

nes en 1� anterior, lo que refleja que los menores presen 

tan un comportamiento inadecuado dentro del proceso educa 

tivo y adn en el aesarroll0 de su personalldad. 

PAra los especialistas sobre el terna, manifiestan que en 

la edad pre-adolescente es propio del menor ser inquieto e 

intranquilo, en donde pretende descubrir lrt reali.dad en 

que se desenvuelve y hacerse sentir dentro de la unidad 

familiar, pero sin embargo, estos problemas -muchos de 

elJ.os- tienen sus orígenes en la unidad fami] iar, como se 

anotó anteriormente. (ver tabla N� 8), 

En lo que concierne al proceso de comunicación. es un fac 

tor primordi�l para el buen funcionamiento de la estructu 

ra f2.mil iar. Muchas veces es te proceso se ve interrumpido 

por los agentes externos e internos prodt1 ciendose asf un 

clima no apto para el crecimiento y desarrollo de sus des 



TABLA 9. COMUN ICACtON DEL NI NO 

CON QUIEN SE COMUNICA 

MAS EL NINO 
i 

PADRES 8 

PA O.RE 9 

MADRE 18 

HERMANOS 4 

TODA LA FAMILIA 2 

TOTAL 41 

% 

19.51 

21.95 

43.90 

9. 75

4.89 

100 

> 

r � 1
( � � 7 .; 1
(/1 ( 

r-

L. (\> z.
---.. 

-...J 
OJ 



TABLA 10. COLABORACION DEL NIÑO 

OFICIOS EN QUE C OLABO RA 

EL NIÑO 

MANDADOS 

ASEO - MAND ADOS 

ASEO 

LAVA R-ASEO 

ARREAR AGUA_ FA EN A S  DEL 
CAMPO 

CO N EL PADRE EN EL CAM _ 
PO 

OFICIOS HOGAREÑOS 

ARREA R AGUA 

TOTAL 

I 

6 

13 

3 

4 

4 

5 

5 

1 

41 

% 

14. 63

31.71 

7. 32

3. 75

9. 7!5

12.20 

12.20 

2.44 

100 

....._¡ 

si) 
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cendientes, lo que provoca traumas en la personalidad y 

aún en las partes psicológicas, manifestaciones que con el 

transcurrir del tiempo salen a flote y producen graves con 

secuencias de orden social en donde los Padres de Familia 

no recuerdan verdaderamente el daño que han producido a 

sus hijos; pués para muchos progenitores que piensan que 

proporcionarles alimentaciones, educación, vestuario, es 

lo más importante, dejando a un lado el apoyo moral y emo 

cional y el estímulo que se le  debe dar a sus hijos para 

formar personas estables y con una personalidad equilibra 

da. (Ver tabla N� 9). 

La tabla nú�ero 10 hace referncia a la colaboración del ni 

ño en el hogar dando como resultado, que todos los padres 

encuestados manifestaron que sus hijos colaboran en las 

actividades de casa. Es de resaltar, una de las respuestas 

de los padres en donde varios de los niños una vez asisti

dos ala escuela, se dedican a las faenas del campo; pués 

tienen que hacerlo, ya que solamente el ingreso del padre 

no alcanza para la mantención de toda la familia, tenien

do en cuenta que las faenas son ardúas y los niños apren

den estos oficios desde muy temprana edad, impidiendoles 

tener una infancia y pre�adolescencia plena 9 Es decir,efec 

tuar actividades sico-TIDtoras propias de esta etapa de la vida en 

d:mde el menor dedica más que todo el tiempo a explorar lo que gira 

a su alrededor y también a obt.ener nuevos conocimi entos··de la 



TABLA 11. PARTI CIPACION DEL PADRE DE FAMILIA EN EL PROGRAMA ESCUELA NUEVA 

PARTICIPACION OE TO AL BENEFICIOS DEL PR: TOTAL PROYECCIOH PRO- TOT A L  BENEFICIOS A L  

LA FAMILI A EN GRAMA E:80UEL A onA MA A LA ºº- 81 NO NINO POR ESCU!!:LA 
LAS AO TIVIOA01!8 N UIVA A LA MUNIOAO NUEVA 

01 LA 180UEL A J % f!AMILIA J % J % , % 

A81STINCIA A IO UCACION OIEL AVISO 01 LAS AC APRIHOC MAS IL 
LAS REUNION!8 NIAO T IVIO AOti:8 A RIA Nl'AO. 

6 24 ,2 4c, LIZAn e 24 

RIMOIUC UA I L08 
NIÑOO 

COLADORACION 
llN 81'.NIRAL(MA IDU CAOIO N DI L A818TENCIAOII 
Tfllt1ALl8 Y PIN • • aa NIÑO. ACC!SO Pl:R80HAS O!t 10 40 

AtlOHtRAS) 01 LA fl'AMILIA 2 8 T ODAS PARTES O!tllPIIRTA IL U 
A LA 918LIOTICA PlftlTU DI COLA.. 

D0Rt\CION 

CILIDltAOION DI PRIBTA UUOIIO S 
ACTO S C U LTURA e ªº l'AOILITA LA ltN OtflVIOIOO Olt 
LH H tlANZ A A LOll NO 81 PIIOYICTA IOUOAOIOM 

NIÑO S IS 20 A TODA L A  COUU. .. 18 

t�IOAO 

RIUHIONII- COLA 
801tACION IN 2 8 PROl>OftOIONAN 
81:NlRAl.. PAftTIOIPACIOH 01 l.18R0S 

LA ,AMILIA IN A618TIN SOLO 
LAS ACTIV 10401!8 1S 'ª L09 PAOIU:8 01 IS 10 LA !NS'E HAN ZA 

A RIALIZARtll P'AMILI A  
MAS PRACTICA 

NINIUN A a 12 

IN8SNO AL NIR'O 
PROlftHO DII 1 tt NA DA 

IIUNIONH COLA TODA LA PAUI-
BORACION IN 1 .. LlA 
RIFAS 

TOTAL 21S 100 TOTAL lt fJ 100 TOT.AL 

TOTAL 

I % 

11 .... 
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realidad en que se desen\!Uel,.,e, 

Además de esta actividad, otros menores se dedican a cole?. 

bnrar en l2s actividades del hngar. Esto es i�portante por 

que se le está enseñando al hi .. �o a tener responsab�.liclad y 

a compartir tareas que posteriormente van cre¿indo un espí 

ritu de velar por los intereses del hogar. (ver tabla N2líl). 

En 10 concerniente a los conceptos que le merece Escuela 

Nueva en esta localidad se tuvieron en cuenta una serie de 

variables,, Reflej él. que verdaderamente no se viene cumplien 

do con el propósito de ésta institución, pu�s se hace nece 

sario estimulAr más a los padres, crear en ellos el espíri 

tu de trabajo comuniteric que grandes beneficios traerf2 no 

solo a auienes tienen hijcs ir2stitucionaJ.j_zados en este plm 

tel educativo, sino que se lograrfa·un desarrollo y progre 

so dei corregiwiento, pu�s para esto se hace necesario que 

los docentes o personal especializado (TrabAjadores S0ciR 

les) eduquen para lograr los fines que persigue esta insti 

tuci6n del Estado. 

La aplicabilidad del rrograma Escuela Nueva en el corregi 

miento de Cuatro Bocas según los ob�etivos y políticas erna 

nadas por el Ministerio de Educación Nacional. su cumplf 

�iento no se viene dando de acuerrdo a lo estipulado. 
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A ello se debe la falta de recursos como también de una ca 

pacitaci6n constante a los docentes para poder efectuar el 

trab�jo intra y extra �qralmente. Son @uchas las funciones 

y actividades q_ue se le dan al docente en el que éste no 

puede dar respuesta a la serie de necesidades y problemas 

presentadcs en el corregimiento. 
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La Escuele. Nueva - según los pr6positos que persigue - brin 

da al Trabajador Sncial como a otros profesionales de las 

Ciencias Sociales InterYenci6n Intra y Extrarnuralrriente, 

En el accionar propio del Trab�j ador Social se con.iugan u 

na serie. de areas que pe-:-:eiten poder orientar a los proble 

mas socia.les que afronta no solo el estudiante· y su familia, 

sino también a la comunidad en general. 

Dentro del area educatí-.'2. una de las funciones priricipales 

que cumple el Trabajador Social es elaborar un díagn6sti 

co de la realidad que presenta la comunidad educativa y sus 

i�plicaciones en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes. Esta función enmarca que el profesional den 

tro de la Escuela Nueva debe partir de un Di2.gn6stico So 

cial para luego diseñar programas de acciones que favorez 

can a mejorar el nivel iQtelP.ctual y bio-síquico del niño. 

Sin embRrgo, no es única.z::ente esta funci6n 12 que debe cum 

plir el Trabajador Social, sino aquellas en la cual la 

proyección del profesional gira hacia la comunidad 
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No nos podemos quedar con funciones, sino con hechos rea 

les que lleven a cumplir verdaderamente 12. mi�i6n de Es 

cuel;:i. Nneva. E8 una oportunidad que se nos brinda en dife 

rentes ámbiros en lA cual proyecta su acci.6n nacía el éllum 

no, padres de farniU.2., docentes y comunidad. 

Con el 2.lumno, el profesional debe partir de las edades de 

los menores institucionaljzados. Son infélntes que se hall2n 

en peri6do de transformación vital; de crecimiento fisico, 

cambi.os pscicol6gicos que sufre todo ser humano, como tam 

bi.én a los cambios soci2.les que se dan dentro de ellos. E5; 

el momento decisivo donde se debe b�indar una orientación 

que logre en los infantes un desarrollo armónico para ser 

de ellos jovenes del maBanR, Esto necesita que el Trabaja 

dor Social dentro de la instituci�n, los eduque haciendoles 

ver su rol dentro de la familia, el plentel edticativo y la 

comunidad como antes reflexivos, analiticos y gestores del 

canbio social, 

Interiormente dentro del plantel P.ducativo del r.orregimien 

to de Cuatro Bocas se nota lA ausencia de programas de Bie 

nestar Estúé:liémtil. Es propio a L,. ausencia de profesi0na 

les o personal cal i_ficado que logre emprender tareas en be 

neficio de toda- tm:a poblé:ici6n institucicnalizada. Es por 

el] 0, que no so lamen te se deb:: trabajar en asp'ecto s distan 
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ciados de cada profesional como ocurre en l0s planteles 

educativos en donde existe este departamento; ante 10 rcual 

es necesario que el profesional de Trabajo Soéial le orga 

nize h.:iciendo �nfasis en aspectos importantes como la ;salud, 

la recreación y aspectos psicol6�icos. 

S0br.e los aspectos antes mencionados deben tener respues 

tas en el mismo diagnóstico que realiza el Trabajador Social 

él.tendiendonos al estudio realiz.ado dentro del área de la sa 

lud, se ref]ej2n enfermedades comunes y aún la desnutrición 

la cual es 12 ventana de percibir enfennedades ir-fecto-con 

tagiosas. Se debP. trabajar hacia lRs medidas preventivas y 

la higiene que deb.:; tener cada individuo. De igual forma, 

con las nuevas medidas del Bienestar Familiar es necesario 

trabRjar íntegramente en el pro�rama Nutricional para dis 

minufr l.q desnutrición que viene atacando a la pobl2éión 

infantil de escasos recursos económicos; pero lo importan 

te no es dar, sino que toda la población especialmente-los 

padres de familia tengan un conocimiento sobre dietas ba 

lanceadas a bajos costos acorde a la oferta de alimentos 

que existen en el mercado, La desnutrición no permite al 

estúdiante poder captar todos los temas que se d2n dentro 

del proceso de Enseñ�nza-Aprendiz.aje. A pesar de existir 

un puesto de sal u, se h?.ce necesario que los docentes tra 

bajen coordinadamente con el médico sobre los alumnos que 
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padecen alguna patol0gfa para tratar de mejorar la salud 

del ·estudiante. 

Los problemas psicológicos deben ser tratados en forma inte 

gral por la orientadora y Trab.3.j a Social, de ahí que se di 

ce al :Lnici0 del estudi0 que 1.3. EscuelA Nueva es campo de 

acción para vari0s profesionales. L� proyección debe hacer 

se en forma ir..tra y extramuralmente, es decir, tratar al es 

tudjante con su �roble.ma psicol6gico y a la familia en donde 

radica el problema con los diegn6sticos emitidos por las <lis 

ciplinas que intervienen. Así se podrá transformar las si 

tuaciones en aspectos positivos que f8vorezcan el comporta 

miento del estudjante y el 0esarroll0 y progreso de lA uni 

dad familiar. 

La recreación es parte fundamental que todo pl2.nte.l educati 

vo debe impartir, ya sea a nivel deportivo o cultural. E1; 

necesari0 efectuarla en forma dirigida o no dirigida. Diri 

gida para enseñar al ni�o sobre juegos que les permitan de 

sarrollar haoilidades y destrezas y no dirigidas para sab�r 

cómo el menor pone a su imagir.a<;:i6n en las activic1ades lúdi 

cas. 

La recreación. es importan.te en la infancia porque ayuda a 

adquirir destrez{ls y hab:lli:dades en la foramci6n ··intelec · 
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tual y biológica del dicente, como a su vez, lograr una 

mayor interacción entre sus compañeros. 

En el aspecto cultural, es necesario despertar el interés 

por las artes ya que en nuestro medio y en especia.l en las 

zonas rurales no se incentiva al alunmo a fomenta.r lél cul 

tura en sus diferentes ámbitos, Esto a llevado a rezagarla 

a un segundo pl2.no y en 10 cual la extrangera a tenido una 

penetración que a producido una alineación. E.s por eU.o, 

que desde L?.s escuelas primarias se .fomente el baile, la 

música, las costumbres autóctonas de nuestro pueblo colom 

bi2no. Asf mismo, -se h�ce necesario rescatar los valores 

patrios tanto nacional como l0cales, los cuales h�n venido 

perdiendo vigencia. por 1�. falta de irnpul sos dado por el 

Gobierno N�cional. 

En el área f2miliar es necesario proyectar el accionar de 

Trabajo Sotial debido a que ésta es lA primera sociedad 

del Estado, 

P2ra el profesional: 

debP- ser una necesidad preocuparse prioritaria 
mente por la situación actual de la fami]ia;aten 
der los probJ.emas de lél. mujer madre de famili2. 
para quien le. sociedad presenta series dificulta 
des en el· hogar, en lél comunidad y en el trabajo 
debe. tc.mb�_én atenderse y orientarse a los horrb'::'es 
padres de familia, quienes también necesitan de 



89 

atención a sus probJ.Firas ; madres y padres debi=m sen 
tirse miemb:.os de un grupo social que influye pro 
ftmdamente en lél. vida nacional. 

Y siempre dentro del Trabajo S0ci2l F�mil.iar, nos 
encontramos con que los niEos y jovenes de nues 
tros tiempos requieren de un proceso a tarvés del 
cual ellos puedan afirmarse como adultos enciemes, 
sabiendc rel2.cionar su papel r.on el de sus padres , 
atender los problemas que presentan el}0s cuando 
se sienten en situaciones de aceptación y rechrtZO 
de dependencia� de incomprensión o maltratos por 
rílalc:1.ad o ignoranci.?.; es decir. problemas de desa 
guste en el seno fBmiliar: económicos, emocionales 
de desempleo, de educaci6n, de salud , de falta de 
orientaci6n general y carencia de tiempo ljbre.scr1 
comunes en nuestro medio ambiente de ampl:i a y pro 
funda marginalidad que abarca a la gran mayoria de 
pobl�ci6n, los problemas6Drovenientes de esta agu
da situación mar�inal, 

Fn todo momento se b11sca que la. unidad familiar tenga una 

integridad y sepan manejar las situaciones que se le enfren 

tan al interior de ellos con el propósito de no ocasionar 

conflictos y traumas que perjudiquen notablemente los proce 

sos de crienza, formación de sus h:i.jos en difíciles momen 

tos por los que pasa toda famiUa .• 

En el área comllllitaria, el Trabajador Social parte de· · la 

misma institución en donde es necesario impulsar a través 

de la unidad félmi1 iar la educaci6n social quien es ellé!. la 

MACI�S GOMEZ; E<lgar y LACAYO DE MACIAS:· Ruth. Hacia un Tra 
bRj o Sociéil Liberador, Buenos Aires. Editoriél.l Rumani 
tas, 1.980, P. 163, 
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encargada de trabajar y promover en pri�era instancia las 

necesidades que padecen para luego proyectar acciones en 

favor de toda la colectividad. 

Las mismas experiencias y problemas sociales han llevado a 

la comunidad a trabajar por los intereses de una colectivi 

dad. 

Es un hecho en el mundo moderno que los grupos TIBr 
ginados de ayuda mutua, asociaciones barr±ales y 
los movimientos urbanos populares no pueden ser com 
pletamente autosuficiente y funcionar independien 
temente en sus esfuerzos por mejorar la calidad de 
vida. Ellos necesitan de capacitación, información 
y formación.para investigar y analizar su problemá 
tica y sus necesidades; para ubicarse consciente 
mente en el contexto socio-político y obtener recur 
sos y servicios institucionales indispensables;para 
diseñar acciones vitables; para lograr sus objet:i:Yos 
a través de negociaciones y asi evitar represiones 
del aparato estatal, el burocrátismo institucional 
o el control técnico. 7

L.as organizaciones por si sola no pueden obtener logros cuan

do el recurso económico no es suficiente para los fines que· 

persigue. Son Ias Organizaciones· Populares, el elemento trans 

cendental que el profesional no debe menospreciar. Sin em 

bargo, los procesos educativos· son fundamental para obte 

ner exitos en el trabajo comunitario. 

C.AMPFENS, Hubert. Programas Institucionales, Capacitacifu 
y Grupos Barriales de Ayuda Mutua. Bogotáº Revista de 
Trabajo Social. N� 25-26. Junio-Julio. 1986. P 66. 
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El Programa Escuela Nueva el permite al Trabajador Social in 

tervenir en otras actividades cuyo epicentro no es la Insti 

tución educativa, es decir, trabajar por el biene·star de la 

comunidad para obtener de estas tierras olvidadas un proce 

so y desarrollo no solo infraestructural sino también super 

estructural. 

La acción profesional es lograr integrar a las autoridades 

para trabajar por el bien del corregimiento; es aquí donde 

el Trabajador Social proyecta su acción para que los benefi 

ciarios tengan una claridad de ellos, como también el papel 

que estos cumplen dentro de las mismas construcciones y ser 

gestores de acciones para lo cual el profesional diriga su 

intervención hacia una educación social. No es simplemente 

depositar en la cabeza de la población con quien trabajamos 

unos contenidos temáticos recibidos en la Academia o en nues 

tras lecturas. 

La acción material de solucionar un problema a los 
sectores más empobrecidos de la sociedad, ha sido 
la acción a la cual ha estado dirigida la práctica 
más convencional del Trabajo Social y ésta siempre 
ha contenido un efecto educativo º En este sentido, 
la acciones más paternalistas, verticales y banca 
rías reproducen y refuerzas entre los hombres rela 
ciones y concepciones de dependencia. 

.El Trabajo Social siempre ha tenido un impacto edu 
cativo, a través de su acción y por lo tanto, un 
intento por replantear el nivel educativo no es un 
agregado nuevo del movimiento de reconceptualiza 
ci6n, lo único que se ha planteado nuevo es que esos 
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efectos educativos, no sean resultados involutarios, 
sino que sean fruto de una línea intencionada de

8 
trabajo que conduce hacia una educación liberadora. 

La Educación debe conseguirse como un proceso permanente de 

compresi6n y de nuestra presencia en el mundo y del sentido 

de las relaciones que se establecen. Para eso, el Trabajador 

Social debe tener una claridad social y política para descu 

brir la dimensión y las posibilidades de confrontaci6n cri 

tica entre esta dimensión y el mundo que se pretende cons 

truir. Con esto lleva a que el Trabajador Social tenga en 

su accionar profesional tres aspectos fundamentales: Proce 

so teórico -Metodológico y la problemática en la cual debe 

partir del trabajo mismo para llegar a lo más complejo; pe 

ro estas actividades o tareas comunitarias en el corregimien 

to Cuatro Bocas llevan a seguir un proceso de planificación 

no solo de actividades, sino de recursos para lograr los fi 

nes concretos> 

Las organizaciones populares deben tener una formación s6li 

da en donde se trabaje por hechos concretos y se tengan- en 

cuenta los criterios de acción comunitaria: 

En primer lugar, es preciso entrar a considerar la 
posibilidad de crear nuevas formas de expresión que 

TOBON, Maria Cecilia. Movimiento Social, Educación Popu 
lar y Trabajo Social º Medellin. XII. Seminario Lati 
no americano de Trabajo Social. Julio. 1986. P 7-8, 



caracticen la auténtica participación colectiva a 
partir de las organizaciones existentes, 

Sobre la base de un primer acercamiento racional 
a las características sociales de determinado sec 
tor de la población, es decir, una vez identifica 
do elementos tales como las principales fuentes 
de supervivencia, los hábitos del consumo, las con 
cepciones morales, religiosas, educativos y cultu 
rales, asi como también la capacidad de asimila 
ci6n de las experiencias pasadas, y de predicción 
y planeaci6n del futuro, es posible identificar 
ciertos rasgos comunes los cuales se constituiran 
en el sustento de la superación de las concepcio 
nes individualistas frente a la satisfacción de las 
necesidades y la solución de los problemas, lo que 
necesariamente contribuirá a9

la transformación pa 
ra lograr el cambio social. 

En síntesis, las funciones del Trabajador Social con proye 

cciones a las comunidades se basan fundamentalmente en el 

organizador de grupo de base, en lo cual su papel es de Ase 

sor, Educador, Movilizador y Politizador que trabajen por 

el bienestar comunitario llevando a :.la colectividad a tra 

bajar mancomunadamente por sus intereses dejando a un lado 

la personificación para lograr la socio-gestión, lo que lle 

vará a dar inicios o pasos a la socialización de bienes co 

munes. 

9 
BUITRAGO D, Maria Himelda, Perpectiva de Desarrollo de 

Trabajo Social en la Organización Comunitaria. Bogotá. 
Revista de Trabajo Social N� 17. Octubre-Diciembre. 
1982. P 27-28 
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4.1 ESTRATEGIAS QUE PERMITAN UNA ríEJOR VIABILIDAD .Y-- FUNCIO 

NAf1IENTO AL PROGRAf1A ESCUELA NUEVA EN EL CORREGIMIENTO 

DE CUATRO BOCAS ( ATLAl.�TICO) 

Las estrategias que se deben seguir en el desarrollo en la 

Escuela Nueva en el corregimiento de Cuatro Bocas por parte 

de quienes dirigen, son : 

- Utilizar los recursos de los desechos (peri6dicos,cajas de

fósforos y cigarrillos, palos, entre otros), de materiales ; 

pues ello llevan a que el estudiante pueda poner en práctica 

las habilidades y destreza en su desarrollo sico-motor. 

- Es necesario emplear mecanismos para que los Padres de Fa

milia participen directamente en las acciones que desarrolla 

la Escuela Nueva y tener éxitos en las tareas pasadas, 

Facilitar a los Padres de Familia, el conocimiento sobre 

la metodología del Proceso de la Enseñanza impartida para 

que ello no forcen al estudiante y no llevarlos a una descoor 

dinación, lo que traeria consigo problemas en el Aprendizaje. 

- Distribuir, organizar y utilizar dispositivos para coordi

nar el trabajo de enseñanza a los diferentes grados y no cau 

sar problemas o confusión entre uno u otro cursoº 
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- Los docentes y Padres de Familia deben trabajar en pro de

agruparse para que la comunidad participe directamente en ac 

tividades realizables en favor del mismo corregimiento. 

- Hacer que los estudiantes a través de los diferentes c6mi

tes conformados se estimulen y participen así en el programa 

Escuela Nueva. 

- El Trabajador Social para proyectar las intervenci6n hacia

la comunidad, debe utilizar como mecanismo la Escuela y de 

ahi penetrar al corregimiento haciendo que sus habitantes par 

ticipen en cada una de las actividades en beneficio de la 

colectividad. 
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La Escuela Nueva, es una nueva modalidad implementada en las 

Zonas Rurales, en las cuales la Educación nunca ha llegado a 

pesar de estar finalizando el siglo XX; se demuestra que en 

Colombia, la respuesta a la Educación no se da en una totali

dad con la finalidad de Erradicar el Analfabetismo es estas 

áreas que graves _consecuencias ha producido en nuestra pobla

ción. 

No se puede decir que Escuela Nueva es una respueita total a 

la Educaci6n Básica Primaria en las Zonas Rurales del país; 

es la manera como el gobierno ofrece una Educación, la cual 

no es una soluci6n total debido a que este no se ·acondiciona 

a las necesidades de los nifios aptos para cursar eitudio de 

este nivel, ocasionado a factores econ6micos y sociales. A 

pesar que el país tiene una oferta de la mano de ·obra para es 

ta clase de instituciones, se da· una demanda de docentes para 

atender a la poblaci6n estudiantil por grado, pues lo correc

to es que un profesor atienda un solo curso para asf brinda� 

un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje a los alum-

nOS o 



A:.:_::.:·.:.e el Centro Expérimental Piloto y la Secretar::.2 de Edu 

c2.:::.6n son las entidades encargadas de supervisar e.s:a cla 

ses ce instituciones, todavía se nota la falta de i=-:Jlemen 

te .::e t-r-abajo y adecuamiento infraestn1ctural por �::.:-te de 

es:�s, ya que la comunidad concentrada ésta propens2 a con 

tr22::- algunas patologías. Esto lleva a que estas m:...s=-as en 

ti��ies, se encarguen de trabajar por la propias nc.:2sidades 

lo .:·.:.al conlleva a que los Padres de Familia tengar: ·..:.'"la par 

tic:.�aci6n directa en los programas no solo educati�� sino 

tE��iáCT en otras actividndes para el beneficio de l2s insti 

tw.::..::1 y de la comunidad en general º 

En �: se puede decir, que los objetivos plasmados e� el pro 

ce.s:- investigativo tuvieron su comprobación con la :.-22liza 

cL..-:-. de éste, demostrándose asi la situación real ce la Es 

cu2:� Nueva en el corregimiento de Cuat�o Bocas, la =.2nera 

ce�� esta se aplica, su proceso metodol6gico y asi =.:.s00 los 

re,.:..::-sos con que se cuentan para impartir el Proces.::- ¿e Ense 

ñar.:2 y Aprendizaje. 

La :e.se central del Proceso de Investigaci6n es. La Escuela 

Nue·:2, pero no se puede dejar a un lado la localizac:.ón de 

ést= -como es el corregimiento de Cuatro Bocas- en c:�de la 

la :-22lidad soci�l presentada refleja un atraso tot¿: en re 

lac:.5n a los últimos avances tecnológicos que llevaL. al hom 

bre a gozar de mayor plenitud y tener as1, nuevas ne�esida 



des; pero la mismas condiciones presentadas es un impedimen 

to a trabajar por su progreso y desarrollo, Esto refleja que 

en el país, se necesitan implementar más programas en estas 

zonas para tener un desarrollo pleno del pueblo colombiano, 

En relación a Trabajo Social la Escuela Nueva es una ínter 

venci6n profesional no solo a nivel de Educaci6n, sino con 

una proyección que lleve a trabajar por el bien colectivo en 

donde los afectados sean partícipes de las propias gestiones 

eq favor de su corregimiento y a la rainimizaci6n de las necc 

sidades a nivel individual y colectivo. 
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RECOMENDACIONES 

- Los asesores asignados por lé' faculr�ad deben cunpl:i r co .. 1

el horario estipulRdo por el Comité de TPsis. 

- Así mismo, los señores asesores deben tener un cl:i.ma de

privacidad entre el grupo investigador y el docente para 

saU.r adel;:mte en el proceso de investigación, 

A I.OS ESTtTDIA.1\f'fES 

- Es necesario que todos l0s programas impartidos por el

Gobierno Nacional se analicen cuali.tativamente para sacar 

provecho en la intervención profesional y de esta manera 

favorecer a la.s clases populares. 

- Es necesario cambiar la imagen o los conceptos errados

que se promulgan en la Facultad sobr.e la mala imagen del· 

Estado sin conocer de cerca l2s partes positivas o negati 

vas·que ellas tienen y de que manera actuaría el Trab�ja 
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dor Social e.n cada uno de ellos. No se debe ser un profesio 

nal que sol�mente se esté a la expectativa de hacer críti 

cas pero que en la real5.dad no se infunden transfor::-iaciones 

que logren mejorar lAs condiciones que presenta el objeto 

de intervención. 

AL PROGRANA FSCUET.A NTJEVA 

- A l0s Profesores del programa Escuela Nueva, el Centro

Experimental P iloto deb� constantemente proyectar un proce 

so de educación no solo sobre metodología, sino también en 

lo ref0rente a cada uno de los componen.tes del ser hnmano 

que respondan a las nuevas tendencias de la educación mo 

derna. 

A LOS PADRES DE FAMILIA 

- V5.ncularce los jefes de hogares al proceso de Enseñanza

Aprendizaje de sus hijos, colé<.borando en acciones concretas 

que favorezcan al ente educativo y la: comuni9-ad en general. 
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Al'IBXO 4 

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO SIMON BOLIVAR 

FACULTAD DE TRABAJO SOCI�L 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUE 

LA DE CUATRO BOCAS 

lº IDENTIFICACION 

NOrIBRE Y APELLIDO: 

TARJETA DE IDENTIDAD: 
----- -------

SF.XO: _______ GRADO 

2. COHPOSICION FAJ.'1II.IAR

EDAD: 

NOMBRE PARENTESCO EDAD SEXO ESTADO CIVIL NIVEL DE ESTUDIO 

3. PROBLEMAS QUE PRESENTA EL MENOR

SALUD: 

QUE ENFEfillEDADES HA PRESENTADO EL MENOR? _______ _ 

ACTUALMENTE CUAL? 



TIENE EL NiílO APLICADAS TODAS LAS VACUNAS? SI ___ NO 

CUALES? 

COMO ES EL OJMEORJ'Af-ITENTO' DEL Niíl'O FN CASA? PASIVO: 
-----

ACTIVO: ____ AGRESIVO _____ OTROS 

PROBLENAS :MAS FRECllENTE EN EL NINO? 
------------

CON QUIEN SE CO
H

lJNICA NAS EL NifiO? MADRE: 

PADBE ____ HEFMANOS _____ OTROS 

COLABORA EL NiílO EN LAS ACTIVIDADES DEL HOGAR? SI: 

CUALES: 

NO 
--

POR QUE 

4 ASPECTO ECONONICO 

EN QUE SE OCUPA? 

----

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

ES PROPIETARIO DE SU TRABAJO? SI NO 

LAS HERRAHIENTAS UTILIZADAS EN SU TRABAJO SON PROPIAS? 

SI ____ NO 

CUAL ES SU INGRESO? 

CUAL ES SU EGRESO? 
--------------------

S. VIVIENDA

TENENCIA DF. LA VIVIENDA: PROPIA ___ ARRENDADA ___ _ 

CEDIDADA ____ HEREDADA _______ _ 

DISTRIBUCION DE LA VIVIENDA: UNA SOLA PIEZA ___ COMPLETA 

MATERIAL DE CONSTRUCCION: 



TECHO DE: PAJA ____ TEJA: ___ ETERNIT ___ OTROS 

PAR.F.D DE: BLOCK __ BAEHEREQUE ___ MADERA __ ZINC 

OTROS 
·---

PATIO FNCERCADO CON: ZINC 

OTROS 

6 SERVICIOS PUBLICOS 

LUZ: ELECTRIFICADORA 

____ BLOCK ____ PALO 

TOMADA 

AGUA: EMPOTLAN _____ POZOS ___ COMPRADA ____ _ 

ALCANTA.RILLA ___ POZOS SEPTICOS ___ LETRINA ___ _ 

NINGUNO 
-------

7. PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN EL PROGRAMA ESCUELA NUE

VA DE CUATRO BOCAS

DE QUE �..ANERA PARTICIPA LA FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES QUE 

REAL IZA LA ES CUELA? · 

QUE BENEFICIOS LE TRAE EL PROGRAMA ESCUELA NUEVA A LA FAMI 

LIA? 
-------------------------

SE PROYECTA EL PROGRAMA A TODA LA COMUNIDAD? SI . NO ... 
. --

POR QUE?· ... 
------------------------

CREE USTED QUE EL PROGRAMA BENEFICIA A SU HIJO? SI . NU . 

POR QUE?_· _________________________ _

QUE ACTIVIDADES LE GUSTARIA QUE JMPLEMENTARA EL PROGFAMA. ES 
CUELA NUEVA? 
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Cl ¡·: .iCV A ____________________ _ 

--·-..... 

.AJmxo 6 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
PROGRAMA ESCUELA NUE VA 

HOJA DE VIDA ESCOLAR 

______ MAESTRO _________ ---

1 ASPECTOS GENERALES 

.. .  

l,;r: t , y .A;)el!idos __________________________ _ Nombres y Apellidos del padre _______________________ _ 

·1, .:,ti., _, ______ mes _______________ Año, _______ _ Nombres y Apellidos de la madre ________________ , _______ I
Vive el padre ____________ Vive la madre ____________ _ .ugar d,! Nacimiento __________________________ _ 

�úmcro du Hermanos--------------· Residencia actual de los Padres _________ _ 

.uoar que ocurn dentro De la familia __________ . _______ ___ _ 

' 1vc ron sus p,1dri.!s? ______ Si no vive con sus padres indique nombres y apP.llidos l Cambio ele Dirección, ______ _

• IJ ptc,;;ona, �$ponsable. __________________________ _

•• 1,. 1:1.J actual del alumno ______________ ___________ _

-----
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VISION I FECHA AUDIC. FECHA S,\LUO G. 1- CCH,\ \t� :·;t�'\.¿ FLCHA V ,\CUrJ,\:; 1 l l,lu\ J 

..• VARIAS 
¡·' -----
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Focha---------------------- EacuolQ!L ______________ _ 

D-9pert�ento,Intendoncio. o Cooioaría------------------------

funlcipio ______ _ Voreda ______________ _ 

DlLIOBrn;IA.:�rrro ns U FICTlA: Oboerve el desarrollo oocpleta de unas o mas guÍaa
y eaorlba on el ouadro1 

E 1 excelente 

B1\r..19no 

SI ea tief a.o torio 

, 1eacriba un. 

Cuando el aspecto funciona oorreotar:iante. 

Cua.�do el arrpooto funciona oasi aieC!ll)re bien. 

Cuwdo el aopoct� se realiza pero neoeolta mejora.rae en su.
funcionM1ionto. 
Cu.'U1do ol eoroclo rs.ro vez o mmca funciona. 

lhv" 1 pq Oh;,n r-v11r!2.!l..!..... 1 PLA!TEiJ-!IElí'IvS !3 LA CLASE. 
l,El moootro ostudío las guiao(vor cuadro sobre cada guia) 

------

2,En cuno d0 qu"l :,ayo. quo hec'3r a.daptD.cionee,el maestro las hizo
correotar;1en te. 

3,Antos de empezc.r �o. actividad báaioo.,el me.estro orientó a los 
niños sobro las ad.eptaciones realizadan, 

4,En loe rincor.():J y en la bi blioteoa está el material qua pide en 
las g1.1.' .:-.s. 

• DESARROLLO DB LA CnASE, 
A.Objetivos 

5,El naicl� �orr::;,robÓ la corr.premsión del objetivu por los niños, 

6 El racstro exrlicó a los niños las condiciones para la califi
cac eón d3 la unidad. , 

B.Activi.dad B�sica. 
7 ,El maestro -verificó si loa alumnos entendieron la aotividnd

básica. 
8.Los aluonos rea.lb;o.ron todas 1<1-9 actividades quo contemplaba

la e.ctividad básica, 
9,El me.ostro comprobó si los alumr�s aprendieron el concepto bá-

sico, 
10,El �aestro lleva bien el control al final de la etapa. 

C.aBN'TO O TEXTO I:IDAC.:TICO.

11 .Loa niños leyeron todo si cuanto didáctico. 

12,loe niños lograron relacionar al. cuento con la e.otividad básica. 

13 .El me.estro compro bÓ la. comprensión del cuento. 

D. ACTIVITu\D DE PRACTICA •
14. El maestro -verific6 si los alumnos entendieron las ectividad.es

que <lehen realizar. 

15.Los alu.tr.nos realiza..--on todas les actividades que contemplaba
esta actividad. 

16. el maestro comprobÓ c:l. los niños ejeroii:�n el concepto báaioo

17. El maestro !1.evn bfo:1 el control al final el.e esta etapa.

NOTAt�l'final,en lao obs9rvacionos,usted puede aclarar lo qua ee 
debe mejor:u- o lo que no funoiona.Identifíquelo escribiendo
el rrurr.�.r-J �01 aspecto correnpondienta. 

'' 



Fiv'lloa Oboern:�doo u 

¡
I
E.AC'ITJ:.D�IT-:3 Liñ:t::S. 

18.E:.. m;,.estro ·,orificé oi los niiíos entond.ieron bion lao activi-

l 
dades libros quo doben realizar. 

19.Los nifíoo aeleboione...-ron es¡;:ontánee.:nento las actividados quo 
dob,m roal iza=. 

20.El m�0stro comprobó si loe niñow hicieron correctamente lo.a 
acth·id::tdaa libres. 

3 .ASPEC'IDS GEHERALES. 

21.El rnaoo-tro r0speta el tiempo que cada nivel o nifio domora 
en realizar les actividades. 

22.Loe alumnos conprendon les pregunt e.o del muestro. 

23. El maoetro oo olaro en le.s orientaclonoo quo da.
24. El o;i,osh:o aclara le..s dudun de loa niños.

25. El maDotro dotecta los erroros do! proaeso o de contenido
en el e.prondizaja do loe �Jñoe.

26.El mnestro asesora el trabe.jo en los diferentes nivel9s de 
8Cuenlo con le.s nocosidados que se presentan on el horario 
"HOY'' y el control de progreso. 

27El maos tro deci...:estra a loo niño:J quo valora su trabajo. 

28.El m�ostr o estimula al manejo corrocto do los autocontroles 
(control de progreso,asistencin,libro de recuraos,buzón,de 
sugoroncias,otc). 

29 r1 ma0stro prooueve la particípaci6n de todos los niños en 
el grup1. 

30.El maestro esti;,,ttla el uso correcto de loe materialos da los 
rincones y del medio. 

31.Los niño.,. utilizaron alg,..ín(os)libro(os)de la biblioteca 
r;,:c-,L�r. 

, 32.LoG nir.os <io cadr'. nivel utilizan todas las guías disponibles • 
._ mn-1Bn_c_,_i_e_r_r_.e_e_n_un círcuJ, el m.Ím'.H'O de e.ad a asroc to en que asesoró al oaestro. 

Asesore al maestro en los aspectos en los cueles se ha escrito So • , pues 
funcionan o no han sido sufic� �!Üernente implementados. 

Revise on au próxim:1 visita el mejoraaionto de los aspectos débiles. 
Entreg�s copia de este fisha el naestro.Entregue otra copie el Coordinador. 

Observaciones------------------------------------

Esta ficha tembién puede ser út.i.l a.:. maestro si la usa como instrumento de e:uto

evaluación. 

llaga una liata de loe errores que más frec,Jentemente comoten los maestros en el 
proceáo de desarrollo del aprendizaje a través de lM guias. 
Compare � respuestas con las do los oompañero.s • .!Lna licen las causas de esas

fallas. 
Len la actividad báeioa del objetivo 3 de la unidad "Eatud.io y Adaptafi6n de las 
Guias da Escuela Nueva. y Desarrollo del .Aprendizaje11 ,en el Manual. 

"HACIA LA ESCUELA. NUEVA", 

'f, 

1 
1 

1 
l. 

1 



X:EXO 7 

oro:::�vAr,.:c:1 SO�?� I.A OROA.l!IZ.\CIO!I ESCOU,Il. 
r���••c�•�n���--------------�-•-o-o-•o�-

Fecha 1 ______________ Encual.a.1 

.')cp:'l.r t.""!...-:i<:ln to, In tcn1<:?ncia o Ccr.iiGaría 1 

1\L.'l.l e ip io: ______________ Ve.roo.a•

!'IL1G?.:lCL'\!-lfiliTO DE L\ FICfu\ 

�_/1 El:celcnto 

¿l__/1 lil!C:lO 
cuando el aspec�o funciona. o está corrootru;icnte il:iplmiont:...""ldo. 

�1 :"ll".C( ol l"npccto funciona oosi siempre bien o ost:í casi totalmente 
implcmen t-0.dc • 

�_/1 Satisfactorio cuc!nd.o el nopecto se re:;1lizó pero necesita rnejoraroe en su funcion.e
mie:1to e irnplanonbci.�. 

.. ..:./1 Eocribo. 1...-:1 c-..1:'.rid.o ::il aopecto r;:ira vez o nunc.:i funciona o está poco implanrntado. 

I. EL PLAIITEL

_j 1, 

_j 2. 

El nula ha oido e.dnpt.:J.J.o. y mejct':!d.1 on caoo n'3cesario. 

El aulD. de el.nao ea 0 on buor.n.o ccr.o.ioionoo (e.cpi!:i tud, ilunil'-.,ción, pisos, 
muroo, techos, etc). 

_ _} 3. El nulo. ticiw loo I::!1.toblcu nocc:J!l.rioe ( tabloro, pupitres, bHüiotocn, estante, 
etc.). 

__/ 4. Loo servicies son b.t011os ( vivienda, huerta, je.rd�, piooo, sanitarios, etc,.)• 

II • W..T&l.IALSS 

__/ 5. El mntorial do consto....,te observación (alfabeto, nú::iorc�, etc.) eat.:í en lU!,,""3-r 
visible,* 

:NCYI'A: Al fi.nnl, en las otso;,; ... �cionoo usted puede o.clnrr>.r lo que so dob<J :.i0jor�r o lo que 
no funcion:1. I<l.cn-¡ ifíq_uelo escribicrdo el núno.ro dol a.a pecto corroopoclie.>ito • 

__/ 6. Los libros de la biblioteca es tál diap.1.es tos de me.."lero. que 111 nil1o loe puro.a en
contrar y utilizar.* 

. _/ 7. Durél.nte la. clase los niñcs utíliza.n bien loa libros de la biblioteca ( encum
tra.>1 k págin.""l. �· el ta:ia)*,

-___ /. 8. 

__ ./ 9. 

_ _/ 10. 

__;· 11. 

_j 12. 

/ 13. 
--·· 

Los padres do fami;Lin. sacan en préstamo: loa libree·* 

lns gu:fo:s están dispuestas para que loa niños las puo:.l¡¡n puedan encontrar y uti
lizar.* 

Los niños trabajan con los juegos de guías necesarios.* 

Los rincones conti.anen los materiales que pidan las guías·* 

Los rincones 1'ienen monografías·* 

la organización de la. biblioteca está da acuerdo a los criterios que se han da
do de organización y funcionamiento,* 

III. FORNAS DE TRABAJO

__ / 14. Los grupos de trabajo están adecua.d.eoente organizados (por niveles y respetan
do el ritmo da tr&b�j o del niño). 

__/ 15. Los grupos e e ti-ab.:ij o están loca.lizo.dos de manera que no moles ten a los demás. 
r 



INFORME. A PADRES DE FAMILIA 

1. INFORME OBSERVACIONES 

FtCHA FIRMA 

'1 INFORME OBSERVACIONES 

FECHA FIRMA 

J, INFORME OBSERVACIONES 

FECHA FIRMA 

4. INFORME OBSERVACIONES 

l't:·CHA FIRMA 

-

i 

ldDl'l lo,_.. r,1·JJ,,a,, 

ANEXO 9 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

l 
PROGRAMA ESCUELA NUEVA 

LIBRETA DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

j i Depto. _________ Municipio _________ _

Escuela ________________________ _ 

Nombre del Alumno __________________ _ 

Año __ _ 



INFORME. A PADRES DE FAMILIA 

l. INFORME OBSERVACIONES 

-

··-

f't:CHA FIRMA 

"} INFORME OBSERVACIONES 

FECHA FIRMA 
'-· 

3. INFORME OBSERVACIONES 

FECHA FIRMA 

4. INFORME OBSERVACIONES 

1,0iA FIRMA 
---

.-

1 

Ctl 011 lou• r,1·JH,a.; 

ANEXO 9 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

1 
j 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

PROGRAMA ESCUELA NUEVA 

LIBRETA DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

1 1 Depto _________ Municipio __________ _

Escuela _________________________ _ 

Nombre del Alumno __________________ _ 

Año ___ _ 



IV. GOBIBF.liO ESCOLAR

__/ 16. El preeidente cunple corroct.?.Donte sus funciones. 

:__/ 17. Loa nyud.rultes de ni vol dnn et:...,plimicnto a sus funciones. 

__/ 18. Loo ccoités tie."lon planos eopocíficoa de trflbejo para un timpo limitad.o• 

__ _/ 19. Los niños son crea ti vos pnra b.acor funcionar el gcbierno escolar. 

_ _/ 2�. El funcioneniento del gobierno eeoola.r depon:lo poco del me.estro. 

V. REUCICm ESCUE.LA-CCJ?>'.U1fIDAD

_j 21. le. esouola bn reo.li�!l.do aooiones concreta.a hacia la. ocmunidad (fiche. fo.miliar, 
toto.l, manogrofías). 

_/ 22. Li ccmunidod ha rooliza.do acciones concretas hacia la escuela (croquis, oe.len
derio, oejora.�iento de 1n oscuola, eto.). 

_j 23. Loa d.ntoa rocogidoa eobro la ocmunid.ed b.e.n sido utilizados. 
24, ¿Para. quó b.c.n sido utiliza.des? ______________________ _ 

N::ll'A1 Asosore al maoa tro en los nopootca en los que se }-,.,a. esori to y en los 
que so lo ha asign:ido S · (pues no :funcionan o no han sido sufioienteoente impl&
men t.'.ldos) • 

� Estos aspeotoe se deben observar después del taller de ¡¡¡ateriales 

·' 
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