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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se pretende dar a conocer los resul 

tados de un estudio acerca de la difusi6n de la problemá 

tica a través de los medios de comunicaci6n local (radio

prensa). Considerando este tema de gran importancia lo 

abordamos como problema de estudio para nuestro trabajo de 

grado. El Trabajador Social no desconoce la problemática 

social' que afecta a las comunidades, por lo que se manifies

ta la necesidad de trabajar en conjunto para contribuir al 

bienestar social, teniendo en cuenta la participaci6n de 

las entidades gubernamentale� encargadas de atender los 

problemas y necesidades que afectan a las comunidades. 

La prensa y la radio hacen parte de los medios de comunica 

ción cuyo objetivo intrínseco es la defensa de los int��e 

ses de la clase propietaria de los medios de producci6n; 

sin embargo podemos encontrar periódicos y radioperiodicos 

de corte progresista quienes con poco sensacionalismo orien 

tan a una poblaci6n acerca de su problemática social habien 

do ot�os que desvirtGan la misma, encontramos con que en 

las zonas marginadas de la ciudad de Barranquilla los pro 
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blemas sociales m�s· predominantes están relacionados con 

sus estados carenciales en materia de salud, vivienda, edu 

cación, empleo, recreación, seguridad social, obras pÚbli 

cas; sin embargo los medios masivos de comunicación al trans 

mitir un mensaj� .muchos veces se hace sensacionalistamente 

como es el caso de algunos periódicos locales, otros d8s 

virtúan mas aun el problema culpando al mismo pueblo; si 

tuación igual sucede con la prensa donde presentan rnodali 

dades diferentes a la problemática social de las comunida 

des. 

La posición de la radio y la prensa local frente a la pro 

blemática social de los sectores marginados guarda rela 

ción con factores tales como el marco ideológico oue orien 

ta cada medio en particular, los intereses de clase invo 

lucrados, la profesionalización de los encargados de la in 

vestigaci6n periodtstica, de su redacción y presentación, 

de los elementos políticos y culturales de quienes orien 

tan y participan en su elaboración y presentación, hechos 

que pueden corrobarsrse en el seguimiento de las notitias, 

de su contenido, del despliegue que se les dá y del senti 

do de oportunidad aue se presentan de acuerdo con las épo 

cas del año. 

Existen diversas disciplinas científicas que requieren de 

la interrelaci6n de acciones en determinado momento, tal 
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es e1 caso que nos ata�e a los trabajadores sociales y�

los comunicadores sociales frente a la problemática social 

de los sectores populares de la ciudad de Barranquilla; 

desde este punto de vista justificamos la necesidad que Tra 

bajo Social labore tanto con la prensa como son la radio 

y las comunidades en busca de que la proyección de las pri 

meras sirven a las segundas para que se esmeren en organi 

zarse y así solucionar su problemática y superar sus esta 

dos carenciales. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de grado nos plantea 

mas analizar·de cómo participan los medios de comunicación 

(radio-prensa) en la solución de los problemas de las comu 

nidades, en la educación de sus miembros y en la formación 

de actitudes y criterios positivos y negativos frente a su 

problem�tica con el fin de considerar esta intervención en 

sus armonías y contradicciones en el proceso de Trabajo So 

cial de Comunidad. 

Corno objetivos específicos nos planteamos: Evaluar la in 

cidencia que tienen los medios de comunicaci6n sobre la 

problemática social de las comunidades marginadas y sob�e 

las actitudes que los miembros de la comunidad, los líde 

LBS y las organizaciones desarrollan aportan de sus elemen 

tos internos (nivel de educación, cultura y organización); 

así como de los recursos y oportunidades que la sociedad· 
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__ tiene a su disposición. Y utilizar mecanismos que nos pro 

porcionen conocimientos acerca de como expresa y vive la 

comunidad sus problemas sociales con el fin de relacionar 

la noticta con la realidad social y determinar la objettvi 

dad existente en ellas. 

El problema se delimita en los medios de comunicación (ra 

dio y prensa) local, así corno la problemática social de di 

versos sectores marginados de la ciudad de Barranquilla. 

La unidad de observación basada en la realidad social se 

hizo en la pr?nsa (El Heraldo, El Diario del Caribe, La Li 

bertad) radio (La Costa en Noticia, Actualidad Noticiosa, 

Radioperiódico Informando); así como en las comunidades La 

Luz, Las Malvinas, John F. Kennedy, Simón Bolívar, El pue 

blo, Buenos Aires, Bella Arena, Las Nieves, Lipaya, San 

Salvador. 

El nivel de estudio es el explicativo y el tipo es de cam 

po en la medida que la intervención teórico-práctico va a 

permitir al Trabajador Social proyectar una acción conc�e 

ta, orientadora y educativa a las comunidades y buscar la 

forma de cómo atender sus necesidades. 

Como hipótesis de trabajo se estableció que el Trabajo So 

cial Comunitario debe procurar el desarrollo de controles 
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y mecanismos de asimilación de la información externa .y 

que llega a ella a través de la prensa y la radio como un 

elemento fundamental en su proceso de organización y desa 

rrollo: Este contenido se desarrolla en el cuarto capítu 

lo del trabajo. 

Partiendo de lo general a lo particular el trabajo se ela 

boró con el método cienttfico como general, y el método 

básico como particular de trabajo social aplicado a las 

condiciones concretas del Trabajo Social Comunitario. 

El proceso de recolección de datos se verificó de acuerdo 

a la rnetodolooía científica que establece una secuencia 
' 

� 

entre lo general y lo particular; lo simple y lo complejo 

en la siguiente forma: 

En el primer y segundo capítulo se establece un marco teó 

rico con una observación de tipo documental y de campo. 

Concretamente refiriendonos al primero, se desarrolla en 

él un breve análisis de lo que es y ha sido la prensa y 

la radio en Colombia y de lo que constituye el hecho de 

que la problemática social se convierta a través de los 

medios de comunicación en una mercancía noticiosa. 

En el segundo se hizó una breve descripción de algunos 
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de los periódicos que surgieron en Barranquilla en los si 

glas XIX.y XX; para lo que se requirió la revisión documen 

tal de algunos textos; igualmente se necesitó de la obser 

vaci6n de campo para identificar las características de �a 

da medio en particular. 

En la exposición o discurso teórico del tercer capítulo se 

trataran aspectos como las características de la muestra 

tenida en cuenta para este estudio; se sistematizaran los 

problemas y noticias de Enero a �ayo de 1985, difundidas 

por la radio y la prensa con la finalidad de hacerle una 

evaluación crtiica de la relación problemática social, no 

ticia y comunidad en Barranquilla. 

Para obtener la información se trabajó con las t;cnicas de 

la observación, entrevistas, sondeos de opinión, . . , revis1on 

documental, sistematización. 

En la última parte del trabajo se hará un resumen crítico 

sobre las informaciones que difunde la prensa y la radio 

frente a los problemas comunitarios. Haciendo el examen 

cr!tico Trabajo Social propone alternativas a corto, me�ia 

no y largo plazo. 
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1. LA PRENSA Y LA RADIO ANTE LA PRDBLEMATICA SOCIAL.

Este capitulo del trabajo trata de establecer un marco teó 

rico respecto a lo que representa la prensa y la radio co 

mo medios escritos y hablados de comunicaci6n social en el 

canocimiento y tratamiento de la problem,tica social, en 

particular la problemitica de los sectores populares, que 

constituye el objeto de estudio de este trabajo de grado. 

Se trata as!, de hacer un breve an&lisis de lo que ha sido 

la prensa y la radio en Colombia, de lo que constituye el 

hecho de que la problemática social se convierta a través 

de los medios de comunicaci&n en una mercanc!a noticiosa y 

en lo que representa y constituye en materia de Trabajo So 

cial el hecho de convertirse las comunidades en objeto no 

ticioso. 

1.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRENSA Y LA RADIO. 

La prensa y la radio constituyen medios periodísticos de lo 

que se ha definido como una actividad que utiliza los me 

dios de comunicación para llevar al pGblico información y 
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orientaci6n en determinados momentos de la vida de une so 

ciedad, sobre los diversos aspectos que quienes or9anizan 

y planifican le actividad noticiosa consideran importante 

o viable para lograr la penetraci&n del _msn�aje en el p6 ..

blico, posible comprador del medio noticioso. 

El periodismo, el cual pueder ser hablado (radio), escri 

to (prensa). y audiovisual (televisión), es una actividad 

permanente de repercusiones sociales inmediatas, es una 

actividad que consulta en forma constante los diversos su 

cesas y aspectos, criterios y conceptos que sobre la mar 

cha de la sociedad, sobre sus elementos particulares, so 

bre s�s problemas, avances y reveses poseen y desarrollan 

las persona� en virtud del status social. "David Dary lo 

define como la reuni6n, redacci&n y difusi6n de noticias 11 (1) 

Un aspecto importante dentro de la marcha del periodismo 

bien sea escrito, hablado o audiovisual es la objetividad 

la cual se debe dar impl!citamente en la informaci&n de 

actualidad. 

El periodismo como actividad organizada puede dividirse en 

tres g�neros: El género informativo, el conceptual y el 

1 ) AVILA, Abe! y BLANCO Aten6genes. 
municaci6n social, ediciones 
edici6n 1983, p. 60� 
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de profundidad. Debe establecerse una diferenciación eQ 

cuanto a los objetivos que cada uno deellos procura. 

El primero se refiere �-la información periodfstica sobre 

sucesos acaecidos en un momento determinado en el presente 

o pasado inmediato; el género informativo viene a consti

tuir el elemento esencial del periodismo, este g�nero se 

presenta en cuatro formas a saber: La noticia, El repor 

taje, La crónica, La entrevista. 

Por su lado el género conceptual expresa formas de pensar, 

criterios de los escritores o de las personas que elaboran 

articulas sobre hechos de actualidad relacionados con la 

sociedad. Se conocen tres tipos de ·éste género: 

culo editorial, la crftica y el comentario. 

El artf 

Finalmente, encontramos el género de profundidad que está 

constituido por lo oue se conoce en cierta forma como lite 

ratura periodtstica o periodismo de investigaci&n; las dos 

formas son el ensayo y la investigaci&n propiamente dicha. 

Para el conocimiento de cada uno de los tipos en que se , 

subdividen los géneros periodisticos se van a establecer 

algunas aclaraciones sobre la naturaleza de ellos, en es 

pecial los que se refieren al género informativo por cons 

tituir un elemento importante en el desarrollo de esta tt 
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sis. El primero de elloe es la noticia; para la gran �e 

neralidad el público (radio-escuchas, lectores, televiden 

tes) la noticia suele confundirse con la forma c6mo se pre 

senta la informaci6n respecto a-u� hscho dado, siA. embar 

go existen diferencias sustanciales entre la noticia pro 

piamente dicha y el reportaje, la cr6nica y la entrevista. 

A continuaci6n esbozaremos el resumen de una entrevista in 

formal con la Décana de la facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Autónoma del Caribe, Doctora Yomaira Lu 

go C; en la que opina sobre la noticia: 

Considera a la noticia como la materia prima del periodis 

mo. Es aquella información concreta referente a un hecho 

objetivo, comprobable y verdadera oue es recogida, valora 

da e interpretada por un equipo de periodi�tas o por un 

periodista en particular oue se encarga de poner en mar 

cha el proceso periodístico o proceso informativo respecto 

a los hechos en menci6n. "Las caracter1eticas más impar 

tantes son la exactitud, la rápidez, la claridad, el e��i 

mulo. En la redacci6n de noticias la inexactitud es general 

mente producto de la negligencia; en cuanto a la rapid�z 

es escaso el tiempo que tiene el peri6dista, el cual se en 

cuentra en presi6n constante para producir. La rapidez y

la exactitud significan muy poco en la preparaci6n de las 
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las noticias si la informaci6n no está claramente redacta 

da; la claridad de la informaci8n comienza en la mente del 

redactor. El estilo de redacci6n noticiosa depende del re 

dactor, su estilo es, en parte su personalida�,-su-habili· 

dad con las palabras y la efectividad total de su produc 

to final. El estilo de la redacci6n informativa, puede 

también ajustarse a las reglas de redacción establecidas 

por un periódico empresarial. Las noticias se relatan me 

jor en cláusulas breves que contengan pocos pensamientos*. 

El lenguaje de la noticia es un lenguaje seco, estricto, 

concreto y referido en lo posible exactamente al hecho ob 

jetivo �obre el cual se establece la inforrnaci8n. 

Por ejemplo, tanto por la radio como por la prensa, se ha 

difundido un hecho relacionado con las inundaciones en el 

sur del �epartamento del Atlántico que ocurrió a finales 

de diciembre de 1984 y se prolongó hasta el mes de febrero 

de 1985. Si no se hubiere informado y dado el despliegue 

publicitario al hecho a través de los medios de comunica 

ción no se hubiera convertido en noticia. 

��-Eñtrevista con Yomaira lugo Consuegra. Décana de la Fa 
cultad de Comunicaci8n Social de la Universidad Au 
t6noma del Caribe. Barranquilla, Colombia, febrero 
25 de 1985. 
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Los noticieros y los periódicos manipulan la informaci�n 

recibida acerca de un hecho concreto según intereses par 

ticulares, el marco ideol&gico de quienes orientan cada 

medio en particular, la profesionalización de los· en-caFga 

dos de la investioación period1stica, en lo relacionado 

con elementos económicos, políticos, culturales de quie 

nes orientan la redacción y presentación de la noticia y 

de su influencia transformadora y educadora de h�bitos, 

costumbres actitudes y criterios de comportamiento social. 

Se suele confundir el reportaje con la noticia. Un fac 

tor diferencial importante, que permite trazar una linea 

divisoria entre noticia y reportaje, es el estilo litera 

rio. En la noticia, el lenguaje es seco, riguroso, ceñi 

do al hilo del acontecimiento; en el reportaje se le ofre 

ce al periodista una mayor libertad expresiva, la oportu 

nidad de usar un estilo literario m�s personal. 

Pero esta libertad expresiva debe mantenerse dentro de 

los limites de lo que los te8ricos denominan "t&cnica ob 

jetiva de narración". El reportaje no es el lugar adecua 

do para la emisión de juicios propios del que redacta, 'se 

debe escribir sin personalizar, sin editorializar y sobre 

todo, se le debe dar al lector todos los datos, todos los 

antecedentes, para que de su lectura deduzca por sí mismo 

las conclusiones. 
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Además de las diferencias por razón del lenguaje litera 

rio, más vivo y variado en el reportaje que en la noti 

cía, se separan también por razón de la disposici6n es 

tructural del cuerpo del trabajo, más complejo o dilata 

do en el reportaje. 

La crónica, la cual se perfila como un género a mitad del 

camino entre el estilo informativo y el estilo editorial, 

es en esencia, una información interpretativa y valorati 

va de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde 

se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado. 

La mayor parte de las cr6nicas se caracteri�an por una 

cierta continuidad, bien por la persona del cronista, o 

por los temas y ambientes que ellas tratan. El estilo de 

la crónica ha de ser directo y llano, esencialmente obje 

tivo, pero al mismo tiempo con enfoque y apreciación par 

son al. 

Existen diversas clases de crónicas, entre ellas están:· 

Cr&nica de sucesos y crónica judicial: La cr6nica de su 

cesas es aquella que trata de acontecimientos aue presen 

tan una fuerte d5sis de inter�s humano, ausentes de inte 

rés pol1tico, económico o cultural. Caen dentro de ésta 

crónica los relatos de hechos sangrientos-delitos, acci . 

dentes y también aquellos que pueden no encerrar mucha im 
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portancia, pero son llamativos, como crónicas sobre ho�pi 

tales, aeropuertos, inventores curiosos, etc. 

Crónica deportiva: Es preciso oue la crónica deportiva, 

tenga dignidad literaria y claridad, pués el interés de 

portivo no tiene clase social o nivel educacional ni inte 

lectual, por lo tanto se debe tratar de llegar tanto al 

gerente o empresario, como al obrero ti comun. 

Crónica local: Es la sección donde se recogen los aconte 

cimientos m�s importantes de la vida local de la ciudad, 

comprende las actividades sociales, culturales, bodas,bau 

tizos,. etc. 

La Entrevista: "La entrevista (el término inglés inter 
viLl también se utiliza en algunos países de habla hispa 
na), es uno de los procedimientos m�s utilizados en la in

vestigación social aunque como técnica profesional no es 
privativa del investigador social; la usan también el psi 
quiatra, el psicoterapeuta, el trabajador social, el m�di 
co, el periodista, etc, que la emplean para sus diversos 
fines, procurando de ordinario algó más que la recopila 
ci6n de datos como en el caso del investigador social. 

Conforme al prop6sito profesional con que se utiliza la 
entrevista, ésta puede cumplir con algunas de estas fun·· 
ciones: 

- Obtener información de individuos o grupos.
Facilitar la informaci6n.

- Influir sobre ciertos aspectos de la conducta (opinio
nes, sentimientos, comportamientos) o ejercer un efecto
terapetJtico.

Según la opinión de Beatrice Webb, la entrevista constitu 
ye el instrumento por excelencia de la investigación socio 
lógica, �ompensa la falta de tubo de ensayo del químico o 
el microcopia del bacteriólogo. Si bien no compartimos es 
ta opinión ha de reconocerse que una parte del desarrollo 
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de las ciencias sociales en las �ltimas décadas se ha lo 
grado gracias a este procedimiento. Sin embargo, hoy se 
plantean algunos interrogantes acerca de las limitaciones 
del método, especialmente en lo que hace a su uso en pai 
ses del tercer mundo y en ciertas situaciones de rnarginali 
dad, a6n dentro de los pa!ses industrializados. 

En cualquiera de sus modalidades, la entrevista tiene de 
camón que una persona (encuestador) solicite informaci&n 
a otra (informante o sujeto investigado) para obtener da 
tos sobre un problema determinado. Presupone, pu�s, la e 
xistencia de dos personas y la posibilidad de interacci6n 
verbal. Como técnica de recopilaci&n vá desde la interro 
gaci6n estandarizada hasta la conversaci6n libre; en am 
bos casos se recurre a una "guía" que puede ser un formula 
ria o un bosquejo de cuestionario para orientar la conver 
saci6n" (2). 

En cuanto al género conceptual tenemos: 

El articulo editorial: El art!culo editorial es la opi 

nión del periódico respecto de las noticias que publica, 

que vienen a respaldar la orientación del mismo. Para su 

elaboraci6n se deben tener en cuenta algunas normas, aun 

que el Editorial presupone una gran libertad de expresión 

son: 

- Estil!sticamente hablando, el editorial ha de ser digno

e inclusive mayestático.

, .  

- En su redacci6n debe quedar eliminado el "yo" personal

del escritor. El que razona, opina en el editorial no

es un periodista determinado, sino el peri6dico en blo

que, como instituci6n informativa.

-2)-AÑDER EGG, Ezequiel. Técnicas de Investigación Social
El Cid Editor. 14 edición corregida y aumentada, 
1980. p. 173. 
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- En el editorial el p,rrafo final tiene una irnportanc�a

clave.

Ei comentario: El comentario o columna, es un articulo 

interpretativo, orientador, erijüiciativo, valorativo, se 

gún el caso, con una finalidad idéntica a la del editorial· 

Se diferencia en que el comentario es un artículo firmado 

y su responsabilidad está unida al autor del trabajo. 

La cr!tica: En los peri&dicos existen secciones especia 

lizadas de arte, cine, teatro, libros, mGsica, etc, en 

las que se hace una labor de comentario o interpretaci6n 

crítica de esos acontecimientos. 

La primera condici6n de la cr!tica es la de ser fielmente 

informativa, han de responder las críticas, a un criterio 

fundamentado del escritor. Ha de ser positiva ante todo 

y después, por contraste, resaltar los valores negativos, 

caso de ser necesario y ejercer con serenidad, altura y

absoluto respeto a las opiniones y gustos ajenos. 

En el tercer g�nero del periodismo o sea el de profundiaad 

encontramos: 

El ensayo: Es el género por excelencia utilizado en el 

periodismo de fondo,. El ensayo, por la manera en aue se 

expone y enjuicia un tema, colinda con el trabajo cient!fi 
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ca, con la didáctica y la crítica. 

La investigación: El objetivo del periodismo de profundi 

dad,_ea llegar.hasta.la verdad del aspecto tratado. Por 

eso necesita de una investigación y de recursos para rea 

lizarla. 

El periodista que practica ésta técnica, sabe donde comien 

za, pero no a dónde lo conduce su investigaci6n. Por lo 

tanto, debe actuar con un criterio receptivo, imparcial y

objetivo. Na puede descuidar el análisis de las parles 

que se contraponen; es decir que se deben investigar, to 

dos los. aspectos positivos y negativas del casa estudiado. 

El manejo de la información y su presentación tanto en el 

medio hablado como en el medio escrito es objeto de estu 

dio y de constantes modificaciones que procuran generar 

el interés del lector u oyente (receptores) sobre el con 

tenido del mensaje; asi, una pauta. general que podemos en 

contrar en la prensa y en los noticieros en sus diversas·· 

unidades la constituye el hecho de establecer una primera 

p�gina en la prensa y un resumen de las diferentes noti 

cías que se van a tratar en determinado noticiero en cuan 

to a la radio; ahora cuando se está hablando de la radio 

hay que hacer diferencia entre el noticiero y los otros 

diferentes programas que suelen pasarse a través de éste 
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medio de comunicación ya que la radio por su versatilidad 

permite una mayor agilidad tanto en las formas de presen 

tación como en la dinámica que se le imprime y al manejo 

de un hecho, suceso o acontecimiento, de .todas.formas se 

trata de hacer converger el interés del público, lector 

u oyente sobre el medio informativo para que se genere en 

éste una disposición hacia la lectura de las páginas in 

ternas hacia el escuchar las secciones restantes de la u 

nidad noticiosa. En esta forma podemos encontrar oue la 

primera página del períodico suele contener un resumen 

sustancial sobre el contenido general de la unidad infor 

mativa y luego desglosan el contenido de su información 

en diferentes secciones que se puede comprender tomando 

como ejemplo el periódico El Heraldo en el cual se encuen 

tra una sección A, una secci&n B, y una sección C. En la 

secci6n A se maneja: El editorial, las páginas econ6mi 

cas, internacionales, generales es en ésta subsecci6n en 

la que se encuentran normalmente las noticias referentes 

a la problemática social de las comunidades. 

La sección B es de carácter social, que acoge aquellos he 

chas, sucesos de orden particular que en el campo de los 

eventos familiares, culturalea entre otros, pueden consti 

tuirse en noticia o en cualquier otra forma del g¡nero in 

formativo para que individuos, grupos expongan ante la so 

ciedad eventos de carácter social, cultural, político, edu
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cativo, filantrópico en los que se halla participado ulti 

mamen te. 

la 
• p secc1on 

, 

e err al Heraldo a9lutina los clasificados, pa 

ginas de cine, actividades deportivas a nivel internacio 

nal, nacional, regional y local. 

El cambio en los medios de comunicación de masas se ins 

pira en la necesidad de efectuar el cambio: movilizar en 

los grupos la creaci6n del nuevo hombre y de la nueva so 

ciedad, es decir, determinar quién es en definitiva el 

actor del proceso revolucionario. 

La sociedad burguesa bien puede haber desarrollado su or 

gullo profesional, su sentido de la perfección, etc, en 

cambio ha dejado en abandono su responsabilidad social. 

Para la sociedad burguesa la Única definición de la res 

ponsabilidad del trabajador es cumplir con su bbligaci&n 

sin interesarse por las repercusiones de su mensaje en el 

póblico, resumi,ndose su sentido profesional en lograr-la 

perfección formal y técnica, y la eficiencia mercantil. 

Es necesario también en éste aparte hacer una crítica a 

los formatos y géneros impuestos por el negocio capitalis 

ta en los medios de comunicación. Se hace particularmen 

te referencia sobre la fotonovela y sobre los "c6micos", 
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es decir las historietas cómicas. 

En el primer caso, en un proceso revolucionario se trata 

de utilizar un formato de mucha clientela y vulgarización 

luchando contra la memoria colectiva que ha venido otor 

ganáo a este tipo de g�nero seudoamoraso su significado 

caracterizado por los objetivos de fuga de la realidad y

ensueño, es decir, disolver la connotación ideológica de 

este tipo de mensaje. 

En los 6ltimos aRos se ha mostrado un inter,s� especial 

por el an�lisis de los comics, consider�ndolos en centro 

de interés de las actuales ciencias sociales. 

los "comics" aparecen como uno de los medios de comunica 

ci6n. El término sugiere un cierto objeto a través del 

cual, al menos dos sujetos mantienen una relación de comu 

nicación, es decir una recíproca y articulada transmisión 

de mensajes. Un caso genuino de medios de comunicaci6n se 

r!� el de la transmisi6n telefónica, pero no el de la re· 

cepción radiofónica, la cual fija el papel del auditor sin 

permitirle de inmediato convertirse en emisor. 

En los comics, solo en ocasiones reducidas se puede decir 

que se trata de dibujos ilustrativos; por lo general el 

texto, cumple con una función explicativa del dibujo. 
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La mayor parte de los protagonistas son masculinos. Son 

escasas las series donde el protagonista sea una mujer. 

Sin embargo podernos encontrar protagonistas femeninos al 

.. lado de los masculinos en algunas series donde los prota 

gonistas son de un gruoo de acción (legión de superheroes) 

una familia (lorenzo y pepita), un grupo de adolescentes 

(archi), o de niños (la pequeña lulu). 

Cualquiera que sea el modo como aparezcan los personajes 

dentro de la narración, entre ellos se dá determinado ti 

po de relaciones. Especial interés revisten las relacio 

nes entre los protagonistas y sus ayudantes de otra raza 

o condición.

Semejante a la anterior es la relación que se dá entre je 

fe y subordinado que se presenta en diversas series. Como 

ejemplo están: James Bond y su jefe M, el señor González 

y Lorenzo, etc. En este tipo de relaciones, al igual que 

en las que protagonistas y ayudantes, el personaje no se 

cuestiona la subordinación como no sea una molestia impre 

cesa. 

Los personajes del mismo nivel dentro de la jerarquía, o 

de diferentes niveles, mantienen inmodificables relaciones 

fijas: Luisa Lane no puede adquirir superpoderes; el ga 

to Flap persigue incans�ble al canario Flippity, mientras 
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que Tobi quiere a Gloria sin ser correspondido, etc� 

El primer momento de la experiencia del comics es la vi 

�j�n �e su P�Ftada; __ tienen atractivas formas y colores 6on 

el fin de atraer público o de buscar la atenci&n del posi 

ble comprador. Allí aparece el o los protagonistas de la 

serie. 

El motivo principal de la mayor parte de estas historietas 

es adueñarse de lo que no es propio sin dar nada en cambio 

o cuando algo es entregado, no tiene para el nuevo dueño

el mismo valor que su objeto. 

El comics, es el p�oducto de la acción humana, la expre 

si&n jur!dica o consuetudinaria de las relaciones sociales 

desde las cuales ha surgido y a la vez tiende a regular. 

La contractualidad de las relaciones sociales y la rela 

ci6n mercantil son aspectos de la misma fetichización de 

la existencia social en este sistema donde la riqueza, la 

opulencia se nos presenta corno un gran arsenal de mercan 

c!as y la mercancía como su forma elemental, donde el va 

lor de cambio es el valor y donde las relaciones humanas 

tienen a su vez su modelo en el mercado de trabajo. 

"El comics t se ven bien ahora t no es solo funcional con res 
pecto a aspectos de esta existencia social tales como el 
afan de lucro y el consumo, entre otros. Corresponde en. su 
sentido a la racionalización de importantes contradicciones 
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que genera dichorrodo de organizaci&n social. 
ca de su lógica imaginaria no es otra que la 
producción y el consumo que rige la dinámica 
ducción de la totalidad del sistema" (3). 

La dinámi 
16gica de la 
de la repro 

Generalmente los comics causan en el lector una atmósfe 

ra lejana de la realidad que lo rodea, es en alto grado 

perjudicial especialmente en el niño, en quién se crean 

esterotipos de la realidad, que ocasiona necesariamente 

estragos en la mente del lector. De esta manera el jo 

ven crece con una ideolog1a distorcionada de la problema 

tica social que lo rodea: ajeno también de la realidad a 

la cual pertenece y que por descuido o tal vez por abando 

no se convierte en un profesional sin juicio crítico de 

la realidad. De ah! que encontremos profesionales egocen 

tristas identificados con algunos de los personajes de es 

tas series o historietas cómic;s, los cuales buscan el lu 

ero individual olvidando la colectividad o la generalidad 

de la población afectada por muchas necesidades, y estan 

do en sus manos la soluci6n o alivio de �stas los mantie 

nen en el abandono. 

1.2. LA PRENSA Y LA RADIO EN COLOMBIA. 

La imprenta apareci6 como un suceso que revólucionó el 

mundo, ya que hasta entonces no se había presentado otro 

3J-Eñsayos Marxistas sobre los comics. p. 51. 
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de gran magnitud y trascendencia para el desarrollo d� 

los países; su fundador fué el alemán Johannes Gensfleis 

ch Von Gutenber, en el siglo XV. Varias ciudades alema 

nas montan _s_u? tplleres .. tipog�áficos; Italia, Francia, 

Suiza, y España son los pa!ses que más se benefician con 

el invento alemán. 

Otro hecho de trascendental importancia en este siglo fué 

el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, 

por el navegante genovés Don Cristobal Col6n. 

Pasan cincuenta años de libre ejercicio en la imprenta 

desde �u aparici6n, hasta que los Reyes Católicos (Espa 

ña) establecen ciertas leyes sobre su ejercicio, las cua 

les consistían en que todo escrito pequeño o grande, en 

lat!n o en romance debian tener licencia especial; con �s 

to los reyes católicos quieren guardar ilesa la fé, la re 

ligión y las buenas costumbres. 

Un hecho de grandes repercusiones políticas y religiosas 

se presenta en Alemania; es la sudo-reforma pregonada por 

Martín Lutero. Se escriben varias obras y se traduce la 

biblia al Alem�n. Esto trae como consecuencia que los mo 

narcas cristianos y el pontificado establezcan poderes de 

censura, porque �s la imprenta el medio m,s empleado para 

la divulgación de los errores. 
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Con respecto a la impresión de libros en las colonias -es 

pañolas, se hallan numerosas disposiciones sobre los re 

quisitos que debtan llenarse; entre las m�s importantes 

tenemos las dirigidas a los jueces y. ju-sti-cias en--España-

y de Am�rica orden�ndoles que no consientan en la impre 

sión y venta de libro alguno sobre materia de Indias. Los 

impresores que no cumplieran con lo establecido por la co 

rana eran multados y perdían las obras que imprimieran. 

�a primera imprenta en el nuevo mundo, f , ¡v¡, • ue en exico; son 

numerosas las imprentas que empiezan a montarse en la ca 

pi tal mexicana. Luego aparecen en las demás colonias co 

mo son.: Per�, Puebla, Guatemala, Paraguay, La Habana, Oa 

xaca, Santa Fé de Bogota. 

Apareci6 en México el primer periódico del nuevo mundo: 

"Gazeta de M�xico". 

A mediados de 1737 llega la imprenta a Santa Fé de Bogotá, 

la instalan en el colegio de San Bartolomé de propiedaq de 

los jesuitas. Lo primero que se empieza a imprimir son no 

venas, hojas volantes, catecismo y otras pr¡cticas rellgio 

sas. 

La segunda ciudad que cont6 con imprenta fué Cartagena de 

Indias. 
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En febrero de 1791, aparece el primer número del "Papel pe 

ri6dico de la ciudad de Santa r, de B�got�" dirigido por 

Manuel del Socorro Rodr!guez. La ciudadanía santafereña 

recibi6 con regocijo esta primera gaceta. El objetivo que-

se propone su director y se refleja en todas las ediciones 

es el de enseñar. Los primeros ochenta y cinco números 

que aparecen con excepci6n de la primera entrega fueron edí 

tados en la 11 Imprenta Rea.l n de Don Antonio Espinosa. El 

viernes 6 de enero de 1797 se edita el último número del 

p�ri6dico. Seis años se sostiene el "Papel periódico" de 

la ciudad de Santa Fé de Bogotá. 

El precyrsor Antonio Nariño adquiere una imprenta y la po 

ne a funcionar en marzo de 1793. All1 edita los "Derechos 

del hombre y del ciudadano" tal hecho le ocasionó graves 

perjuicios como fué la sentencia y condena a presidio. 

A los diez años de la aparición del "Papel periódico" y

cuatro de su terminación, en febrero de 1801, venden una 

nueva gaceta: "Correo curioso, erudito, económico y mer 

cantil de la ciudad de Santa Fé de Bogotá, dirigido por 

Jorge Tadeo Lozano. Cada correo aparece los dfas marte� 

consta de 4 páginas, trae un artículo central, noticias 

sueltas y uno que otro aviso insertar en forma gratuita. 

En diciembre de 1801 circula el último ejemplar. 

Luego de cinco años de ausencia periodística desde la ter 
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minación del semanario de Jorge Tadeo Lozano; y durante 

el mandato del virrey Amar y Borbón el cual dispone la pu 

blicación de un psri6dico encargando de su direcci6n a Ma 

nuel del Socorro Rodríguez aparece en diciembre de 1806 

"El Redactor Am�ricano". Esta publicaci6n de car,cter 

oficial. Este semanario tiene más sentido periodístico, 

dedica mayor atenci6n y espacio a las noticias. 

Al mes siguiente de su aparici6n, sale un suplemento espe 

cial denominado "El Alternativo del Redactor Americano", 

bajo la dirección de Manuel del Socorro Rodr!guez. La 61 

tima publicación se hizo en noviembre de 1809. 

Otro peri6dico que aparece es nEl Semanario del Nuevo Rei 

no de Granada" bajo la dirección de Francisca José de ·Cal 

das, en 1808. 

Aparecen también publicaciones dando a conocer lo que es 

tá sucediendo tanto en el viejo continente como en el Ame 

ricano, en hojas volantes. 

En 1809 Camilo Torres publica "El Memorial de Agravios". 

Producido el 20 de julio de 1810, en el acta de independen 

cía suscrita, al amanecer del 21 los notables santafere 

ñas consignan oue el gobierno quede en manos de la Junta 
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Suprema del Nuevo Reino de Granadi; dicha junta decidi� 

la publicaci8n de un periódico que sirviera de vocero; a 

pareci8 entonces "La Constituci6n F&liz", en agosto de 

1810. 

Así a lo largo de toda esta �poca de post-independencia 

surgen una serie de periódicos tales como: el diario poli 

tico de Santa Fé, Argos Americano, Aviso al Público, Gace 

ta ministerial de Santa F�, La Bagatela, entre otros; los 

cuales fueron dando la iniciativa, las pautas para la for 

mación de periódicos o diarios con mayores proyecciones 

para el futuro. 

El primer periódico oficial de la República de Colombia, 

apareció en septiembre de 1821 en la ciudad de Cúcuta su 

titulo fu& "Gaceta de Colombia". 

En agosto de 1822 aparece "El Insurgente". Sus aprecia 

ciones versan sobre temas politices y religiosos. 

En enero de 1823 el general Santander organiz6 "El Patrio 

ta". 

El primer periódico de Cali fu& ''La Balanza" y apareci6 en 

1837, posteriormente sale "La Uoz del Sur" en noviembre del 

mismo año. 
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Uno de los peri69icos de más larga vida del siglo XIX· 

fu& "El Día" que apareció en 184i hasta 1851. 

En 1844 aparece el peri6dico "El Conservador". Para con 

trarrestarlo Juan Nepornuceno Vargas organiz6 "La Noche" 

en 1845. Se trata de un peri5dico político, literario, 

comercial e industrial. 

Hasta finales del siglo XIX siguieron apareciendo muchos 

qiarios que no tuvieron gran trayectoria. 

En el presente siglo se di6 el verdadero periodismo en Co 

lombia. apareciendo los principales periódicos que aun se 

encuentran en circulación entre ellos tenernos los siguien 

tes: El Espectador, El Tiempo, El Siglo, El Espacio de 

Bogotá; El Colombiano de Medellín; El País, El Deciden 

te de Cali; El Heraldo, El Diario del Caribe de Barran 

quilla. También aparecieron periódicos en otras ciudades 

del país como en Santa Marta, Cartagena, Tunja, Popayán, 

entre otras. 

El Espectador: Se imprimió por vez primera en marzo de

1887 en la ciudad de Medellfn en una pequeRa hoja de cua 

tro páginas, se publicaba dos veces por semana. Hasta el 

aRo de 1923 se imprime el peri6dico en Medell{n, debido a 

las precarias condiciones materiales en que se encontraba 
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lo suspendieron y fu& trasladado a Bogot¡;-

El Espectador ha sido uno de los periódicos que más apor 

tes_ha h�cho al progreso del periodismo Colombiano; cuen 

t.a con servicios informativos nacionales, internacionales, 

y desde hace varios aRos cuenta con la secci&n "La Costa". 

El Tiempo: Funciona a partir del 29 de enero de 1911, pe 

se a las necesidades e inconvenientes surgidos desde su 

primera edición ha marchado con gran optimismo y empuje 

hasta convertirse en uno de los principales diarios del 

país hasta el presente. 

I 

El Siglo: Diario organizado por Laureano G6mez y Jase de 

la Vega a partir de 1936. Fu� suspendido durante la dicta 

dura del general Rojas Pinilla en 1953. Permaneci6 clausu 

rada tres años ocho meses. All1 han colaborado las mejo 

res plumas del conservatismo colombiano. 

El Espacio: Initi6 su publicaci6n en julio de 1965. Cau 

s5 impresi6n y mucha acogida por su estilo novedoso, su n! 

tida impresión, las fotografías en colores y juego de tin 

tas que emplea para destacar las informaciones. Cuenta 

con servicios nacionales e internacionales, variedades, ti 

ras cómicas, crucigrama, etc. 
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El Colombiano: En febrero de 1912 circula en -Medell{n. el 

d TT r-1 r , b • I! d • 
. . ' 1biseminario conserva or � �o�om 1ano 1r1g100 por e 

doctor Francisco de Paula Pérez. Las ediciones son de 24 

gáginas ... Los domingos distribuye suplemento de historie 

tas cómicas en colores y otro de literarias. 

El País: 
1 . . , 
_n1c1.o su circulaci6n en febrero de 1950

1 ini 

cialrnente seis columnas en las primera� página
1 

ocho en 

las demás y dieciseis páginas. El país es uno de los dia 

rios que más he evolucionado en la creación de servicios, 

páginas especializadas y secciones "" . .  
, 1 J as. 

El Occidente: En noviembre de 1961, Cali conoce un perió 

dico que nace grande "Occidente". Se edita en ediciones 

de veinticuatro páginas. Cuenta con servicios cablegráfi 

cos de varias agencias. 

El Heraldo: Décano de los diarios barranquilleros cuyo 

nombre fué escogido por concurso resultando ganadora la ni 

ña Alicia Pacheco; fué fundado el sábado 28 de octubre de 

1933 por Don Julio Montes, Mario Santodomingo, Enriqoe De 

la Rosa, Ramón Santodomingo. Su primer director fu¡ En1i 

que De la Rosa, permaneci6 en el cargo hasta el año siguien 

te en que tomó las riendas de la institución Juan B. Fer 

nández Ortega, padre del actual director Juan B. Fernández 

Renowistky. 
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El Diario del Caribe: Fu� fundado en septiembre de 195b, 

tuvo inicialmente una direcci6n plural, cont6 entre sus re 

dactores a Miguel Sayona y Aureliano Goméz Olaciregui, 

qw�&n-se habta hecho period!sta en el diario dirigido por 

Gabriel Mart!nez Aparicio. 

Las inquietudes por las informaciones generales del hombre 

nací& con su misma existencia. 

En 1729 se descubre la �lectricidad, se logra que al esca 

parse un�electr6n del &tomo se produzca una fuerza empuja 

da por la de una cable inalámbrico. 

En 1885, Lee de Forest inventa el tubo triodó; el cual lo 

tienen todos los radios. 

Uno de los inventores que proporcionó grandes avances a la 

ciencia con sus conocimientos fu� sin duda el italiano Gui 

llermo Marconi, que hizó su primer gran descubrimiento so 

bre la telegraf1a sin hilos cuando contaba con veintión .. 

años. Llevó una vida realmente productiva como hombre de 

ciencia, haciendo constantemente e�perimentos y mejorand6 

sus propias ideas. 

En 1895 probó sus aparatos y logró enviar señales desde el 

tercer piso de su casa hasta el parque, a una distancia di 

38 



más de un k il'ó-met ro; comprendió las grandes po sibil i dadss 

de su invento y buscó financiación en el gobierno de su 

pafs, pero como no lleg6 pidi6 ayuda financiera a Inglate 

rra quién se la brindó. 

Marconi 
. . , s1gu10, haciendo experimentos sucesivos, aumentando 

gradualmente la distancia de transmisión; en 1901 trasmi 

tió señ al·es in al ámb r i. cas a través del .A tl án ti co, desde Pol 

dhu, Bretaña, hasta St. John's en Terranova. 

Sin embargo la gente seguía incrédula ante la utilidad del 

invento de Marconi. El 23 de enero de 1909 se hundió el 

barco i�glés Republic; gracias al invento � Marconi, se 

salvaron todos los pasajeros. El trágico hundimiento del 

Titanic en 192, puso otra vez de manifiesto la utilidad de 

la telegraf!a sin hilos, pues gracias a ella los barcos 

acudieron al llamado de auxilio. 

La novedad fué inmediatamente otra de la maravilla del mun 

do. Todos los barcos de guerra fueron provistos de apara 

tos de telegrafía. Los barcos que navegaban por alta mar 

comenzaron a recibir noticias de lo que pasaba en el rnun· 

do. 

Y sin embargo, todo esto era telegrafía. En 1918 no exis 

tia la radiotelefonía tal corno se conocen hoy: no había 
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en la casa aparatos pequeños a través de los cuales se 

pudiera escuhar música. Lo Único que hubiera podido lle 

gar a través del aire habria sido una sucesión de zumbi 

dos, chasquidos y bramidos. 

Lo que introdujo la radiotelefon!a en los hogares fué la 

transición, dentro del campo de las ondas electromagnéti 

cas, del telégrafo al teléfono. Apenas se logró ese cam 

bio, se pudo obtener cualquier sonido, desde todas par 

tes. 

El primer programa fué radiado en 1920. Se escucho con 

nitidez a 2400 kilómetros y suscitó entusiasmo. Muy pron 

to hubo estaciones que radiaban programas con regularidad 

y la radiotelefonia cobró auge. 

"Al crecer en nGmero las emisoras, sus programas comenza 

ron a chocar entre si, hasta que los oyentes concluyeron 

por oír un ruido confuso en que nada se distingu!a" (4). 

Para dar fin a esta situaci6n se asignó a las estaciones 

distintas longitudes de onda; porque las ondas de la ra 

diotelefon!a pueden ser largas o cortas. 

4) ------ Nueva Enciclopedia Temática. Tomo 6.
Richards, S.A. Panamá, Undécima edición. 
p. 315.
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Al momento de ser puestas en marcha los programas a través 

de la radiotelefonía, en todos los países del mundo, se hi 

zo con vigilancia del gobierno respectivo. 

Son escasas las poblaciones que no tengan al menos, una e 

misara, las capitales cuentan con varias, algunas de poten 

cia continental. Muchas de ellas están organizadas en gran 

des redes. 

L�s estaciones de la misma red usan mutuamente sus progra 

mas y pueden ser unidas para una transmisión de interés 

especial provenientes de una de las estaciones básicas de 

1 a red;. es lo que se 11 ama transm.i sión en cadena, el pro 

grama es radiado por muchas estaciones distintas al mismo 

tiempo, y lo llevan a todas las estaciones, adesde las e 

misaras, por intermedio de líneas telefónicas especialmen 

te contratadas. 

En cuanto a la·historia de la radiodifusión en Colombia, 

es en Barranquilla donde se inicia; el joven Elias Pell�� 

Buitrago es a qui�n se le debe la primera radiodifusi6n es 

tablecida en Colombia. Gracias a su esmero por la electró 

nica y a sus estudios realizados en España y Estados Uni 

dos fué posible instalar la Radio Barranquilla un 8 de di 

ciembre de 1929, iniciandose as! la primera emisora de es 

te tipo en el país. 
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El articulo 82 del d�ireto 2085 del 75 define as! las �a 

denas radiales: Toda organización de dos o más emisoras 

con el fin de transmitir en forma peri6dica programaci6n 

en cadena. 

En Colombia existen las siguientes cadenas radiales que 

cubren la Costa Atl�ntica y el resto del país: Caracol, 

Todelar 1 Radio Cadena Nacional (R.C.N.), Sutatenza y re 

cientemente Grupo Radial Colombiano (G.R.C.). 

Una obra de gran magnitud en el cumplimiento de la funci6n 

social de la radio tenernos como ejemplo, la cadena Suta 

tenza, que a partir de 1946-1960 etapa experimental y de 

1961-1970 etapa de acci8n intensiva; viene desarrollando 

una educación popular a las masas. La cadena cumple su 

función en todo el pa!s (Bogotá, Cali, Medellín y opera 

ci6n Costa Norte con· sede en Barranquilla) y es la Gnica 

en su género; es una cadena netamente educativa-cultural 

que pertenece a la Acción Cultural Popular (ACPO) entidad 

sin �nimo de lucro cuyo objetivo es brindar educaci6n y

cultura a las masas, está constituida por una Junta Direc 

tiva con voz y voto, tiene representantes de la iglesia� 

del sector privado y del gobierno. 

La ACPO, fu� creada por el episcopado, de ah! que se con 

serven algunos de sus principios: "ACPO considera que es 
un deber para toda la sociedad y de un modo especial par� 
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la Iglesia, el colaborar decididamerite en el desarroll� de 
los valores espfrituales, culturales y sociales, familia 
res y aún de perfección individual oue Dios ha puesto en 
cada uno de los hombres como semilla que habría de fructi 
ficar seaún la naturaleza y el plan de creador. Por eso 
facilite-al hombre del pueblo los medios que han de ayudar 
le el cumplimiento de su deber de perfección individual, 
famlliar y social" (5). 

La ACPO tiene como fin la educación integral cristiana del 

pueblo, especialmente de los campesinos adultos, mediante 

las escuelas radiofónicas, con sistemas que abarcan la cul 

tura b�sica y la preparati6n para la vida social y econ6 

rn�ca de acuerdo con su condici6n, para despertar en ellos 

la iniciativa que los disponga a seguir contando con su 

propio esfuerzo, buscando su mejoramiento personal y so 

cial. 

Con el fín de llegar más directamente al pueblo se utili 

zan una serie de recursos o medios; ellos son: radio, car 

tillas, periódicos, libros, grabaciones, correspondencia, 

cursos de extensión, estimulas. 

El periódico que publica la ACPO se denomina "El Campesi 

no", contiene los m,s variados temas e ilustraciones sobre 

aspectos trascendentales para alcanzar el bienestar campe 

sino, entre ellos tenemos información que se suministra en 

5)-ACCI�N CULTURAL POPULAR. Sus principios y medios de a 
cción. Consideraciones Teológicas y Sociológicas. 
8 o go t á 1 9 6 6. p. 1 4. 
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términos sencillos sobre debates, foros o seminarios so 

bre la problemática referente a varios productos agrícolas 

las v!as de acceso, entre otros; información sobre las pla 

- -gas que atacan ·a los diversos cultivos, las enfermedades

que atacan al ganado; educaci6n para la familia; los he

chas que son noticias en Colombia y el mundo; correo cam

pesino, tira cómica, consultorio psicológico, etc.

Este diario constribuye para que los campesinos se manten 

g9n informados sobre temas de actualidad y de cómo lograr 

un bienestar acorde con el medio en el que se desenvuelve. 

La ACPO estimula a quienes actúan eficazmente gracias al 

conocimiento de objetivos, el modo de acción y las realiza 

ciones de la institución. 

Toda cadena de radiodifusión sonora debe cumplir con los 

requisitos del articulo 84 del decreto 2085 as!: 

Indicación del nombre de las estaciones que integran la . 

cadena, reglamentos de operación de la cadena, certifica 

do que acredite la personería jurídica y representante ie 

gal. 

Además de las cadenas, existen en el país emisoras inde 

pendientes. 
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En Colombia distintas constituciones se ocuparon de la li 

bertad de prensa as!: 

La Constituci6h de Cundinamarca dictada el 30 de marzo de 

1811 y promulgada el 4 de abril de mismo año. 

La Constitución del Estado de Antioquia dictada el 21 de 

marzo de 1812 y ratificada por el pueblo el 3 de mayo del 

mismo año. 

La Constitución del Estado de Mariquita, dictada el 21 de 

junio de 1815. Siguen otras disposiciones de otros luga 

res del· p�!s que por el mismo temor, declaraban la líber 

tad de prensa, pero bajo la responsabilidad de los autores 

Pero fué el 29 de abril de 1930, cuando la constitución de 

la república de Colombia plasmó por primera vez en el pa 

norama nacional la libertad de imprenta en su artículo 151 

"Todos los colombianos tienen el derechos de publicar li 

bremente, sus pensamientos y opiniones por medio de la 

prensa, sin necesidad de previa censura, quedando sujetos 

a la responsabilidad de la ley". 

Posteriormente otros congresos modificaron las constitu 

cienes que existían tal como la reforma de la constituci&n 

piol!tica de la República de Nueva Granada, el 20 de abril 
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de 1843 y bajo este mandato se escribi5 la ley 2.100 de 

1851; que proclamaba "La libertad absoluta de le Imprenta" 

material que sirvió de acicate para que la reforma 1853 

dije-re -·"La expresión li-bre del pensamiento; entendiéndose 

que por la imprenta e8 sin limitaci5n alguna; y por la pa 

labra y los demás hechos, con las Únicas que hayan estable 

cido las leyes". 

Esto trajo como consecuencia un libertinaje que ocasionó 

u�a serie de desmanes permitiendo pautas y limitaciones 

que ning�n otro régimen hab!a existido. 

llegó la guerra civil. 

Como consecuencia 

Después de treinta y cuatro años de absoluta libertad de 

prensa, surge en 1885 el regenerador Rafael Nuñéz quién en 

1886 hizo reformar el artículo 42 de la constitución nacio 

nal así !!Prensa libre pero responsable" actualmente ese 

articulo en lo pertinente dice: "La prensa es libre en 

tiempo de paz, pero responsable, cuando atente al orden de 

las personas, al orden social, a la honra o a la tranquiJi 

dad pública". 

La legislación radial se encuentra en el decreto 2085 del 

29 de septiembre de 1975. 

Se entiende por radio-difusión sonora, transmisiones de · 
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telegrafía sin hilo; destinadas a ser percibidas por un 

público indeterminado. 

Telegrafia: Tra11s_misi9nes po:i;- cabl.es, sin hilo porque 

trabaja con ondas. 

El objetivo de la radio es recrear, orientar, informar y 

educar. 

Las emisoras comerciales son aquellas que convinan la cul 

tura con la propaganda comercial. Estas están obligadas 

a transmitir por lo menos una vez a la semana una hora cul 

tural. 

Las emisoras culturales son aquellas que están destinadas 

a transmitir cultura y arte, no dan propaganda. 

Toda emisora está obligada a identificar su nombre, depen 

ciencia, frecuencias y potencias cada hora. 

Para montar una estaci6n de radio es indispensable llenar 

unos requisitos: Todos los canales de radio son propiedad 

exclusivo del gobierno, quién los puede alquilar por lici 

taci6n a personas o entidades particulares para la explota 

ci6n comercial. En caso determinado como la exitaci6n al 

orden pGblico, las violencias; el gobierno puede asumir &u 
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control. 

P2ra licitar una estación de radio se requiere llenar los 

planos de la emisora ante el Ministerio de Comunicaci6n; 

firmados por un Ingeniero de Sonido, aue anote su registro 

profesional. Además se deben presentar docume ntos donde 

se garantice la solvencia económica del licitante. 

Pueden licitar personas de nacionalidad colombiana y cuyo 

capital sea nacional en un 75%. No se pueden otorgar esta 

ciones de radio a personas que hallan tenido problemas con 

la justicia, a personas cuya licencia de funcionamiento de 

una emisora se le haya cancelado por lo menos en los dos 

años anteriores. También a las entidades o personas que 

estén subvencionadas por personas, entidades o gobiernos 

extranjeros. 

La radio no se puede utilizar para incitar violencia y el 

orden pGblico, para enjuriar a otra persona, para arengar. 

Para ser director de un noticiero se requiere ser colombia 

no, tener licencia profesional de periodista y gozar de, bue 

na reputación. 

Todo noticiero debe identificar el director, emisora y los 

periodistas. Cuando se lea una noticia de una agencia o.un 
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periódico debe dar cre�ito a la información original. 

1.3. LA PROBLEMATICA SOCIAL COMO MERCANCIA INFORMATIVA. 

La noticia y los diversos estilos del género informativo 

constituye formas o medios a través de los cuales los me 

dios de comunicaci6n llaman la atención de la sociedad y 

a la comunidad y genera en el lector o radioescucha la in 

tención de adquirir el medio o el escucharlo; esto repre 

senta una forma de generar plusvalía en términos econ6mi 

cos, es decir en el caso de la prensa la venta de éste su 

pone un ingreso sustancial para la organizaci6n periodísti 

ca al igual que los ingresos por los avisos que las empre 

sas comerciales, industriales, financieras del sector pÚ 

blico y privado ponen a trav�s del medio informativo en 

sus diversas secciones y deben pagar por ello altas sumas 

para transmitir su mensaje a la colectividad, ya que ello 

supone la irradiaci6n de una imagen particular y a su vez 

una forma de proyectar los bienes y servicios que produce 

y así generar la intención de su adquisición. 

En el caso de la problem,tica social de las comunidades� 

que no representa una mercancta producida por empresas u 

organizaci6n alguna, �sta viene a constituir el material 

de lectura para la colectividad, de hecho, la organización 

del medio periodístico hablado o escrito trata de atender· 
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exactamente las diversas tendencias que a través de la·sin 

tonfa o lectura del medio pueden producirse en la colecti 

viciad de acuerdo al nivel educativo-cultural. Así, aquel 

lector interesado en los -tBrna-s económicos· concentra gene 

ralmente su atención en la sección A y en el noticiero en 

el resumen inicial que le poeda orientar respecto al con 

tenido general del programa. De todas formas la problemá 

tica social llega a convertirse en una mercancía al gene 

rar inter�s en el lector respecto a la adquisición del me 

dio periodístico o a detenerse a escuchar el noticiero. 

la noticia supone igualmente una manipul�ción de la reali 

dad en .manos del redactor o del elaborador de la informa 

ción; de esta forma la objetividad del hecho puede desvir 

tuarse de acuerdo al marco ideológico de quién orienta ca 

da medio en particular, de los intereses de clase involu 

erados; por la profesionalización de quién redacta y pre 

senta el mensaje con el fin de generar una impresión en el 

receptor del mensaje. Asf, se afirma que si bien la infor 

mación es referida a un hecho objetivo, real, concreto, 

verdadero; ésta puede deformarse, limitarse o sustraerse 

en la medida en que conviene para producir diversas moti 

vaciones en el receptor del mensaje. 

nA veces el pueblo abastece de materia prima la informa 
ción como actor de sucesos. Al ser interpretados por el 

profesional de la noticia, coartando él mismo por el pro· 
pietario del medio y en general por la institucionalidad 
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cesariamente el estado debe plantear, sin embargo la cqmu 

nidad debe exigir el apoyo del estado en la superación de 

sus estados carenciales; y ellos mismos con asesoría y e 

ducaci&n social deben estar preparados para at��d�r y so 

lucionar esos problemas, utilizando recursos y técnicas a 

su alcance. 

"Toda sociedad abriga un conjunto de valores de emancipa 

ción frente al sistema,. Significa buscar los gérmenes 

de una cultura solidaria y democrática. 

"Como escribía Mao Tese-Tung: Es necesario quitar a la 
antigua cultura los escorias de naturaleza fedual y asimi 
lar de ella la esencia democrática. Es la condición indis 
pensabie del sentimiento nacional. Pero no hay que asimi 
lar nunca ni retener alguna cosa sin espíritu crítico. Es 
preciso hacer la distinción entre todo lo que es podrido y

que pertenece a las clases dominantes del antiguo feudalis 
mo 9 y la excelente cultura popular de la antiguedad que po 
sea más o menos un carácter democrático y revolucionario. 
El nuevo sistema político y econ6mico, al igual que la oae 
va cultura actual proviene del desarrollo de la antigua 
cultura; raz6n por la cual debemos respetar nuestra histo 
ria y no romper con ella. Pero este respeto consiste sola 
mente en conferir a la historia una ubicación determinada 
en las ciencias, a respetar el desarrollo dialéctico de la 
historia y no glorificar lo antiguo para condenar el pre 
sente, no laudificar todo elemento pernicioso feudal. Lo 
importante consiste en conducir a las masas populares y.a 
la juventud estudiantil a no mirar atrás sino a llevar sus 
miradas adelante. La cultura de la democracia nueva perte 
nece a la masa y por lo tanto es democrática" (e). 

Es fundamental aue en la comunidad existan líderes que moti 

8J-TSE:TUNG, Mao. Citado por MATTELART, Armand. Medios de 
Comunicaci6n: Mito Burgu�s Vs Lucha de Clases, �di 
ción Anteo. p. 3íl. 

53 



ven a los demás miembro� para que actuen conjuntamente con 

le organizaci6n comunal hacia la organizaci6n o reorganiza 

ci6n de la misma; para as! alcanzar un estado de bienestar. 

Es importante aue el Trabajo Social desarrolle pautas cul 

turales que ubiquen a los medios informativos como elemen 

tos v¡lidos en su organizaci6n y desarrollo para que es 

tas, sin ser impermeables sepan analizar l� informaci6n y 

asimilarle no como une verdad absoluta sino coma una expre 

sión relativa de la realidad. 

Trabajo Social no desconociendo la actividad period!etica, 

los problemas comunales y la posici6n de las entidades gu 

bernaméntales ante las obligaciones con la comunidad; es 

t¡ consciente que s6lo a través de la orientación, aseso 

r!a y educación e les personas que viven en sectores mar 

ginados se podrá superar esta problemática que los afecta 

ya que en muchas ocasiones, por su bajo nivel educativo

cultural no pueden comprender la magnitud de los proble 

mes que a través de los medios de comunicación llega a 

ellos. 
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2. EL PERIODISMO ESCRITO Y HABLADO EN BARRANOUILLA.

En el presente capítulo se darl a c onocer la biografía de 

algunos de los periódicos que aparecieron en Barranquilla 

durante el siglo XIX y XX; también se esbozar� la histo 

rla de la radio en la ciudad, de gran trascendencia para 

el desarrollo de la misma porque es propiamente en Barran 

quilla donde se inició; se conocerán también las caracte 

rfstic�s oenerales de cada medio en particular frente a 

la problemática social de las comunidades marginadas; en 

nuestro caso los perfodicos (Heraldo, Diario del Caribe, 

Diario La libertad) y los radio peri&dicos (La Costa en 

Noticia, Actualidad Noticiosa y Radiope�iódico Informan 

do) los cuales fueron delimitados en nuestro anteproyecto 

de investigación. 

2.1. ORIGEN Y EVDLUCION DE LA PRENSA Y LA RADIO EN BARRAN 

QUILLA. 

La antigua Barranauilla ciudad sencilla de hace más de un 

siglo pudo conocer el movimiento literario por buena vo 

luntad de algunos ciudadanos preocupados por afanes mercan 
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tiles, por la necesidad de abrir horizontes a la cultura 

intelectual. La primera manifestación de éste espíritu 

fué la creaci6n en 1870 del "Ateneo" salón destinado a con 

ferencias culturales y a espectiGulos pÚblLcos e� donde 

también actuaron las primeras compañías humanísticas y lí 

ricas que visitaron a la gran ciudad. 

Extinguido el nAteneo", la sociedad constituida por miem 

bros de la juventud contemp6ranea, fundó con los mismos fi 

nes el salón Fraternidad en 1876, según informan las eró 

nicas locales este salón sufrió varias transformaciones y 

fué ampliado luego por la adquisición de salones vecinos, 

el cual. más tarde sirvió para la construcción del teatro 

Ci sneros. 

Otra manifestación resonante fué a fines del siglo pasado 

la constitución a esfuerzo de la ciudadanía, sin auxilio 

del edificio que se inaugur6 en 1895 con el nombre de Tea 

tro Emiliano. 

En cuanto a la circulación de diarios en la ciudad tenemos 

l o s ·s i g u i en te s : 

Has ta el mamen to queda demostrado que "El Progre sis ta 11, 

fué el primer periódico de circulación en la población de 

Barranquilla. El periódico circulaba una vez al mes, solo 

existen dos ejemplares en la Biblioteca Nacional de Bogotá 
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el primero apareció en mayo de 1850. No paso del m ismo 

año, estaba constituido por cuatro paginas; sus artícul os 

eran variados pero con ciso a causa de las estreches de 

las col umnas. 

Según las crónicas l ocales el segun do periódico en apare 

cer fu� "El Picol" con stituido por ocho piginas circul6 

de 1852 a 1853. 

D,tro peri.Ódico que apareció en Barranquil la fu� "La Rege 

n eración de Sabanilla 11
, creado en 1852, corno m edio de in 

formación del gob iern o de la provin cia de Saban illa. 

"Aviso", este periódico aparecía l os jueves de cada serna 

na en el año de 1852. 

"La Verdad Desn uda" apareci6 en junio de 1854, constaba 

de cuatro paginas y exhibíá un a im presión tipográfica cla 

ra, su tamaño era pequeño dedicaba una sección a l os actos 

social es de la población y algunas cortas informacione s 

de hechos ocurridcs en Cartagena. 

"La Fama" apareció en abril de 1855, con taba de cuatro pá 

ginas. 

"Iris de Sabanilla" surgi6 en octub re de 1855, edición de 
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ocho páginas, periódico que reemplazó a la Regeneración 

de Sabanilla. Tenía información variada y no el carácter 

que tenía la Regeneración de Sabanilla, que solo publica 

ba los hechos del gobierno. 

"El Prog�eso" circuló a partir de octubre de 1857 se pu 

blicaba los días primeros y quince de cada mes constaba 

de cuatro páginas. 

"El Meteoro" circuló a partir de noviembre de 1858, apare 

cía en dias no determinados, puis era para combatir la 

can�idatura del doctor Joaoutn Gori, y como los Meteoros 

tienen.diversas calidades, sostendrá los principios repu 

blicanos y de progreso, unas veces con un tono y otras con 

otro. 

"La Voz del Comercio" apareció en marzo de 1864, era un 

periódico comercial y político, constaba de cuatro páginas 

"El Ferrocarril", apareció en marzo de 1865, circulaba los 

días primero y quince de cada mes, circuló hasta 1866. 

"El Eco del Norte" apareció en abril de 1866, su tamaAo 

era pequeño y constaba de cuatro paginas. 

"Repertorio", apareció en marzo de 1866. Este periódico· 
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se publicaba generalmente los días quince y último de ca 

da mes. Se admitían avisos conforme a la tarifa de la 

imprenta. 

"El Foro Comercial", inici6 su circulación en 1867. Se 

publicaba los martes, constaba de cuatro páginas. 

"Gaceta Municipal", apareció en mayo de 1868. 

�El Misionero", periódico religioso, moral y literario. 

Surgió en diciembre de 1870 constaba de cuatro páginas, 

su circulación era quincenal. 

''El Promotor", semanario político y de información gene 

ral, surgió en agosto de 1872, circulaba todos los sába 

dos. 

"El Soberano", periódico progresista, político, comercial 

literario y noticioso, empezó su circulación en marzo de 

1876. 

Aparecieron así muchos periódicos a fines del siglo XI�, 

los cuales tenían fines políticos de información general, 

cultural o religioso su circulación era semanal o quince 

nal. 
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Entre otros de los per iÓdi cos que ap arecie ron en el si· 

glo XIX, tenemos El Pensamíento, El Ambiente, El Estudio 

El Teléfono, La Juventud, El Semanario Comercial, La Con 

cor di a, La Prensa Libre, La I nspi raci Ón ,- 5 a ce ta Mercantil·· 

El República, La Hoja Noticiosa, La Costa Atlántica, Ana 

les de la Guerra, El Derecho, El Anunciador, La Voz, El 

Correo de la Costa, La Tribuna, etc. 

Tanto en el siglo pasado como en el presente aparecieron 

psriÓdicos y pequeRas publicaciones que tuvieron vida e 

f1mera y eran considerados como un simple medio informa 

tivo; sin embargo desde el siglo XIX los periódicos ten1an 

un matiz político, comercial, cultural; consideraron co 

mo parte importante de la misma estructura del periódico 

el Editorial en donde se hace un análisis desde el punto 

de vista de la ideolog!a de quién organiza y dirige el me 

dio sobre los temas tratados en el mismo. 
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ALGUNOS PERIDDICOS DEL SIGLO XIX EN BARRANQUILLA. 

Nombres 

- El Progresista

- El Pi col

- La Reneraci&n de Sabanilla

- El Aviso

- La Verdad Desnuda

- la Fama

-'Iris de Sabanilla 

- El Progreso

- El Meteoro

- La Voz del Comercio

- El Ferrocarril

- El Eco del Norte

- El Foro Comercial

- Gaceta �unicipal

- El Misionero

- El Promotor

- El Sabanero

- E 1 A m b i en te

- El Teléfono

- IL a J u ven tu d

- El Seminario Comercial

- :La Canco rdi a

- La Hoja Noticiosa
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Fecha 

18 50 

1852 

1852 

1852 

1854 

1855 

1855 

1857 

1858 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1870 

1872 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 



Nombres F"echa 

- La Costa Atlántica 1883 

- Anales de la Guerra 1885 

- El Derecho 1886 

- El Anunciador 1887 

- La Voz 1888 

- El Correo de la Costa 1891 

E� el presente siglo figuran una seria de peri6dicos que 

también como en el siglo pasado tuvieron vida ef!mera y 

otros que aún continuan su trayectoria. A continuación 

se hará una breve biografía de algunos de ellos. 

"El Conservador" , primer peri6dico de este siglo, diario 

de la tarde fundado en 1900, continuó sus labores hasta 

1914, reaparece en 1922. 

"El Promotor", reaparece en 1903, muchos de los acontecí 

mientas de la vida de Barranquilla fueron registrados en 

, . 

sus pag1nas. 

11 El Gladiadorn, diario de la mañana fundado en 1903, du 

rante el lapso de su fundación lo dirigió su fundado, Die 

go A. de Castro, con regularidad y desarrolló interesan 

tes campañas más políticas que cívicas. La gran mayoría· 
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de los pequeños periódicos que circulaban sus propósitos 

eran, servir a los grupos políticos. 

"E� Sigio", semaaario fundado en 1904 circuló hasta 1917, 

durante su trayectoria se vincularon varios periódicos a 

esta publicación, la que después se convir.tió en dia�io. 

"La Prensa", periódico fundado en 1905, circuló los días 

martes y jueves, sabados hasta el año 1906. 

"El Tiempo", semanario y diario fundado en junio de 1908, 

circuló durante varios años� Este peri6dico fué clausura 

do por .el· gobierno de entonces, alegando que era satírico 
. .

y molestaba a los funcionarios. 

"El Liberal", fundado en febrero 1910, periódico que mar 

co una fecha especial en la historia del periÓdismo barran 

quillero, con una orientación liberal. En 1934 reaparece. 

"El Gorro F.rio", bisemanario pol!tico, fundado en 1910, .. 

como todos los periódicos pequeños de la época, se orien 

taba políticamente hacia un partido. 

Entre otros periódicos que surgieron en el presente siglo 

est,n: La Voz, El Derecho, El Nuevo Mercurio, Don Quijo 

te, La �ación, Heraldo de la Costa, El Imparcíal
6 el Uni · 
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El Universal, El Pats, La Prensa, El Periscopio. 

"El Heraldo", fundado en 1933, diario de la mañana, cuyos 

fundacjo_r?s fueron �_ulio -�ontes, Mario SantoDomingo; Enri 

que de la Rosa, Ramón Santo Domingo. 

El nombre del periódico fué escogido por concurso. 

La primara etapa del gran dia�io liberal significó la aco 

gida que le brindó el pueblo del atlántico al tener un vo 

cero respetable que recogiera su pensamiento e interpreta 

ra sus inquietudes; desde ese entonces ha sido y es el dia 

rio barranquilla que ha sabido defender con calas los in 

tereses no solo de la ciudad sino de todos los municipios 

del atlántico y tambi�n de las regiones de la Costa Norte. 

Para el año de 1934, experimenta un cambio esencial que 

ha sido una segunda etapa de proyecciones nacionales por 

la orientación versada, del periodista Juan B. Fernández 

O. , quién entrega una dinámica liberal al servicio del pue

blo con su inteligencia disciplinada. 

Por el diario El Heraldo, han pasado hombres cie trayecto 

ria literaria y periodt�ticas nacionales, distinguidos en 

su haber intelectual que dejaron huellas luminosas en el 

quehacer orientador e informativo; muchos llegaron a ta 
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les posiciones representativas en Colombia, otros pasaron 

a la historia dignamente reconocidos como personajes sig 

nificativos en las letras. 

Actualmente el Heraldo, tiene tres secciones: Sección A 

donde se hallan las noticias generales, internacionales, 

,. . economicas. Sección B que pertenecer a los sociales, y

la Sección C a  los deportes, clasificados. Además publica 

revistas los dtas martes: la Revista Deportiva del Heral 

d�; los miercoles: la Revista Miercoles; con una variada 

información sobre belleza, modas, farándula, arte, etc; 

los viernes: La Revista viernes, sábado y domingo, con te 

mas de �ine, farándula, personajes, etc; y los domingos 

la Revista Dominical con temas de literatura. 

Otro periódico de gran trayectoria en la ciudad de Barran 

quilla fué "El Nacional", que circuló a partir del aMo de 

1945. 

El vespertino llegó a la ciudad cubriendo un lapso de in 

formaci6n importante porque se necesitaba, fué acogido con 

entusiasmo; sus informaciones de crónica roja cambiaron,1 2 

mentalidad informativa del lector, que se fué acostumbran 

do a leer el periódico convencido de que encontraba algo 

distinto a los de la mañana. 
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"Diario del Caribe", mercantil independiente circuló el 

primer ejemplar el 13 de septiembre de 1956. Es propie 

dad de los Santo Domingo, el presente diario llegó Bl pe 

riodismo barranquillero rompiendo el oPden de las edicio · 

nes diarias, con 36 páginas. 

En esta primera etapa el diario tuvo una extraordinaria 

aceptación porque su información gráfica fué excelente y

se vieron noticias sorprendentes que los lectores buscaban 

anciosos • 

La finalidad del diario fué brindar información verdadera 

e imparpial y trabajar en beneficio de Barranquilla; cr! 

tica sin contemplaciones todo lo criticable. 

Está dividido en secciones: Local, Regional, Sociales y 

Deportes, publica cuatro revistas informativas, así: Lu 

nes: Jornada deportiva, viernes Wee Kend y Domingos: In 

termedios. 

"Diario La Libertad 11

; circuló a partir del 7 de abril de 

1979 cuando se festejaban 350 a�os de vida cívica de la, 

ciudad de Barranquilla. Lo dirige el seílor Roberto Esper 

R, fué de muchas trascendencia, la salida de esta edición 

e inaugurado por el señor presidente de ese entonces Julio 

Cesar Turbay Ayala. Consta de tres secciones al igual qu·e 
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el Heraldo, las revistas especializadas son los martes; 

los viernes, y domingos, estas son: Deportes, Foránea y 

el Dominical. 

ALGUNOS PERIODICOS DEL SIGLO XX EN BARRANQUILLA. 

Nombres Fecha 

-

,- ' Conservador 1900 t:. J. 

- El Promotor 1903 

- El Gladiador 1903 

- El Siglo 1904 

- La Pr.ensa 1905 

El Tiempo 1908 

- El Liberal 1910 

El Gorro Fria 1910 

- La Voz 1911 

- El Derecho 1913 

- El Nuevo Diario 1913 

- El Heraldo de la Costa 1915 

- El Imparcial 1915 

- El Universal 191 6 

- El País 1919 

- La Prensa 1928 

- El Heraldo 1933 

El l�acional 1945 
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Nombres 

- El Diario del Caribe

la libertad

Fecha 

1956 

1979 

En cuanto al origen y la evolución de la radio en Barran 

quilla tenemos: El 8 de diciembre de 1929 en su casa del 

Callejon Líbano, frente al tanque del acueducto, inició 

Elias Pellet Buitrago el experi8ento de la radio estrenan 

do su flamante HKO! estación experimental "La Voz de Sa 

rranquilla" con un programa selecto en el cual tornaron 

parte prestantes barranquilleros que contribuyeron con su 

talento a darle enfásis y prioridad a la naciente empresa, 

de más visos y aspiraciones culturales que comerciales, 

sin proponerselo abría Pellet nueva etapa de progreso pa 

ra la comunidad, creando estímulos consecuentes con el de 

sarrollo de 6arranquilla. 

Correspondió casualmente al doctor Francisco Carbonell 

González costeño que para ese entonces era Ministro de Co 

municaciones entregar la patente y el permiso de funcioMa 

miento a la primera emisora en su g�nero en Colombia. 

La historia después consagr8 a la capital del Atlántico 

como pionera de esta justificada empresa; y a Elias Pellet 

como el artífice sin contemplaciones de la grandiosa obra 

que tanto a servicio a la cultura local desde todos sus 
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puntos y proyecciones. 

Desde muy jóven Elias Pellet Buitrago, hijo del consúl 

americano Elia�_P _ _ort:;es Pell.et, se aficionó por la electró 

nica, concebida por sus estudios y por las revistas que 

recibía del exterior. Gracias a la cooperación de su pa 

dre viajó a los Estados Unidos en donde se dedicó al es 

tudio de la Ingenieria y en especiel a experimentar con 

la radiodifusión. Viaj6 a la madre patria España para a 

delantar ésta nueva posibilidad de comunicación a distan 

cía; estudia su aplicación y ve que en su país lejano, él 

puede aplicar esos conocimientos. 

A su regreso a Barranquilla monta su estación de radiodi 

fusión, lográndose comunicar con estaciones de Panamá, Cos 

ta Rica y Cuba. Este equipo le sirve para pensar ya en la 

posibilidad de experimentar ya con una estación de tipo co 

mercial; porque ya el señor Arnorteguf en Barranquilla te 

n1a esas mismas experiencias pero no llegó a concretarlas 

no obstante que venta experimentando con equipos de radio 

aficionados desde años atrás. 

Nace as! la primera radiodifusi6n comercial de Colombia, 

la HKDI. La Voz de Barranouilla con la siguiente programa 

ci6n: 

1. "El Espectro de Oro", abertura por la orquesta dirigida
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por Erniro de Lima. 

2. Conferencia sobre el deporte. Por el grupo "Los Gavi 

lanes". 

3. Area de Bach, ejecutada en el violoncello por Guido Per

la acompaRado al piano por Emiro de Lima. 

4. Cuentos de Hoffman, por Cipriano Guerrero y su grupo

d� orquesta. 

s. "Serenata de otros tiempos".

go Perla. 

Solo de mandolina por Hu 

6. "Egloga º , pasillo de Emirto de Lima, ejecutado en el

violoncello por Guido Perla y acompañado por el autor. 

7. "Procesi6n nupcial" de "Cinderella", de S. Dicker, por

la orquesta de la estación, dirigida por Emirto de Lima. 

8. Crónica de Paco Lince, le!da por Eduardo López Cabra

les. 

9. Perseverancia, por Cipriano Guerrero y su orquesta.

10. "Salmo de Amor" pasillo de [mirto de Lima ejecutado .al
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piano_ por Carlos M. Zagarra. 

11. "Himno Nacional de la República de Colombia 11

, ejecu

tado al pianu-por Carlos· M. Z.agarra, acompañado por la or 

questa de la Estación. 

Con este programa de bastante kilates, Eltas Pellet Bui 

trago inició una nueva era en el desarrollo cultural de 

8arranquilla y del pafs. 

Cabe anotar que eran pocas las personas que en ese enton 

ces poseían receptores que pudieran escuchar la flamante 

estaci6n KHDI. Elías más interesado en el bién de la cul 

tura de su ciudad natal, colocó en sitios de mayor influen 

cia de público autoparlentes, que permitieran que todo 

ciudadano corriente se deleiten con esta invención. 

Eminentemente la programación se estructura alrrededor de 

manifestaciones culturales tales como la mGsica, l� prosa 

y la poesía. En ella colaboran prestantes personalidades 

de la localidad tales como Emirto de lima, Cipriano Gue 

rrero, Hugo Perla, Eduardo López Cabrales, Carlos M. Zaga 

r-ra. 

Si en un comienzo Pellet, desempeño las funciones de locu 

tor, control y técnico de la Emisora viendola crecer intB 
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só a sus amigos a ir especializando un grupo de ellos que 

le col 2boraran en esta incipiente pero gran empresa y es 

así como diÓ la administreci8n y parte financiera de la 

misms �-su-tía Clara Buitrago y Emilio NuRéz que se dedi 

caron a buscar la publicidad que permitiera costear el pa 

go de locutores y gastos de Funcionamientos. 

Inicialmente, la radio emisora funcionaba algunos días de 

la semana y en ocasiones especiales; ya afianzaba y de 

b�ena aceptación en el público estructuró su programación 

y llamó a colaborar e Victor de Andreis, Sergio Martínez 

Aparicio que leían los comerciales. Para ese entonces 

Sansón �ellojin, se convirti6 en el locutor m�s solicita 

do para la lectura de los comerciales d e  la estación. Fué 

formando un grupo que poco a poco se fué especializando en 

todas y cada una de las actividades propias de esta nueva 

invención tecnológica. 

A comienzos de la década del 30 el señor Alfonso Rosales 

Navarro, creó el radioperiódico "Diario Hablado'' , acogido 

con mucha simpatta por los radioescuchas, pero mal visto 

por los dueños de la prensa escrita, empezó a plantears� 

el conflicto entre lo oral y lo escrito; en ese entonces 

no se establecía todavía pugs que cada competencia estaba 

en su línea de conducta trazando una pauta comercial espe 

cial y diferente, caminaban por senderos distintos (oral. 
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y escrito) aunque sean iguales el del destino oue es el de 

informar. 

Aclaremos aue- era muy poca �l g��to de mantenimiento y fi 

nanciaci6n, ya que los que se presentaban en los progra 

mas no cobraban y únicamente se les pagaba a los de plan 

ta; financieramente los espacios eran sufragados por em 

Presas tales como SCADTA. laboratorios Beyer, Mentolati 

na, Jabón Mano Blanca, O.K., Gómez Plata, Café, Aspirina. 

Fué tanto el deseo de El!as de-vincular a la mujer QUe Do 

ña Emma Revollo de Samper fue la primera locutora y en a 

socio 'de Rosita Lafaurie leían programas dedicados a las 

labores del hogar. 

Gran auge cogi6 la estación y en todas las actividadee so 

ciales, políticas, deportivae, estaban ellas presente. 

Transmiti6, la llegada del presidente Olaya Herrera, lo 

mismo que los Juegos Nacionales del a�o 1935, el acciden 

te de Gardel en Medell!n. 

Muerto prematuramente El!as, su emisora pas6 a ser parte 

de Emisoras Unidas de Rafael Roncallo Juliao y ésta a su 

vez, dos décadas más tarde a propiedad de la cadena cara 

col. 

73 



:. 

Desde 1960, la Voz de Barranquilla es propiedad de R.C.�. 

ésta fundada en Medellfn el 11 de febrero de 1�49. 

En 1 a década del 19 30 surgieran en· 1 á cíu dad: Tmi soi:a 

Atlántico, La Voz de la Victor y en el aMo de 1936 la Voz 

de la Patria. 

El comienzo de la d�cada del treinta fu; el inició para el 

desarrollo de la radio en la ciudad, al señor Pellet, le 

siguieron personalidades que están interesadas en la explo 

tación comercial de este nuevo medio de difusión, entre e 

llos podemos anotar al señor Clemente Vasallo, creador de 

la Voz de la Patria, fundada el 20 de julio de 1936. 

Afíos antes gracias al tesón de. dos . pioneros de la radiodi 

fusión Andrés Jimeno, técnico de bastísima capacidad y el 

venezolano Fkancisco Rugeles nace la Emisora Atlántico emi 

sora de gran auge y prestigio que marco pautas en la radio 

difusión colombiana. Estas son las que señalan el camino 

a seguir para constituirse en la v!a de comunicación o in. 

formaci8n que unifique la cultura existente en el pats. 

Posteriormente surgen otras 8misoras entre las cuales tene 

mas: 

- La Voz de Barranquilla H.J.A.J. 1929 
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- La Voz de la Patria

- Emisora Atlántico

- Emisora Unidas

- Radio Universal

- Radio Tropical

- Radio Piloto

- Caracol Barranquilla

- Emisoras A.B.C.

- La Voz de la Costa

- Radio Reloj

- Radio libertad

- Radio Minuto

- Onda Nueva

- Radio Olímpica

- Radio Exi to

- Radio Sutatenza

- La Voz de las Estrellas

- Radio Areopuerto

- Emisora Atlántico

H.J.A.K. 

H.J.A.K. 

H.J.A.N. 

H.J.A.S. 

H.J.A.K. 

H.J.8.0 

H.J.A.K. 

H.J.O.K. 

H.J.C.T. 

H.J.r.v. 

H.J.H.J. 

H.J.L.Q. 

H.J. 

H.J.F.A. 

H.J.C.B. 

H.J.O.P. 

H.J.Q.Z. 

H.J.B.L. 

H.J.B.H. 

- Emisora R.io Mar H.J.A.C. 

1936 

1930 

1938 

-1940

19 51

19 60

19 61

, í 9 60

1964

1965

1966

1966

1967

19 69

19 70 

1972 

1972 

1930 

- Mar Caribe 1984 

- Radio Playa Mendoza 1982 

- Radio ciudad de Barranquilla 1982 

- Radío Jali�co 1985 

Cabe resaltar que algunas aparecen con nuevos nombres y que 
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han pasado por varios due�os� como son el caso de Radi8 Re 

loj hoy Radio Tropical, Radio Visi6n actualmente Radio Re 

loj, la Voz Porte�a hoy Radio .Exito; Radio Principe hoy 

la voz de las Estrellas. 

A continuación se presentará un listado de las Emisoras 

independientes y cadenas con sus respectivos directores, 

por medio de las cuales se transmiten radioperÍodicos y 

n o ti e i ero 's • 

Radio Periódicos Emisoras 

- Radi9 Periódico Informan Atlántico

- do.

- Actualidad Noticiosa Mar Caribe 

- La Costa en Noticia Universal 

- Radio periódico libertad libertad

Unidas - P..ero 

puerto 

Director 

Marcos Peréz C. 

Ventura Díaz M. 

Gustavo Castillo 

Roberto Esper 

Playa Mendoza Gabriel Forero 

- Forero San Miguel Informa La Voz de la

Costa 

- La Voz de las· Noticias .!I.B.C. 

(afiliada a To 

del ar) 
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Radio Periódicos 

- La Patria al Día

Noticieros 

- Radio Sucesos R.C.N.

- Noticiero Sutatenza de

la Co9ta.

Emisoras Director 

La Voz de la Patria Lluilliam 

Vargas·M. 

Emisoras Director 

Voz de Barranauilla Jaime Rueda 

(R.C.N.) 

Sutatenza 

- Noticiero Caracol de Ba Caracol 

Jaime Za 

mora M. 

Ulilo Ace 

vedo S. 

Edgar Perea 

rranquilla (Básica) 

- Noticiero Reportero Cara Radio Tropical

col

- Noticiero Todelar de la

Costa

Noticiero Nacional 

Riumar 

(Todelar) 

Emisora 

Radio ciudad de Ba 

rranquilla del Grupo 

Radial Colombiano. 

(G.R.C.) 

l'hlvio de 

la Hoz 

Director 

La diferencia existente entre radioperiódico y noticiero ra 

di.ca en que los radioperiÓdicos pueden transmitir comenta
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u opini6n, en tanto aue en los· noticieros se dedican ex 

clusivamente a transmitir la noticia sin ninguna clase de 

preámbulo,. Existe otra diferencia, aunque secundaria, 

que es el periódo de duración por cuanto en los primeros, 

no tiene limite de tiempo mientras que en los segundos son 

oeneralmente son de! o una hora lo que significa que en � 

los noticieros el tiempo es más reducido por su misma ca 

racter!stica. 

Básicamente los radioper!odicos y noticieros en Barranqui 

lla son netamente locales. Cabe señalar que en los radio 

periódicos existe abundante noticias nacionales, interna 

cionales y locales, sin embargo, en los noticieros que per 

tenecen a radio cadenas solo tratan con las noticias loca 

les, entendiendo como locales sucesos de la ciudad y del 

departamento, ya que las noticias internacionales y nacio 

nales proceden de la emisora mátriz. 

2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS 

EN BARRANQUILLA. 

Fundamentalmente las características de los medios infor 
� 

mativos en Barranquilla en particular y en todos los pa! 

ses en general es informar con la honestidad, autenticidad 

y veracidad que la profesi6n exige. Sin embargo los in 

tereses de clase mu�has veces interfieren para dar un men 
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saje veraz, completo y explicito sobre determinado por· 

problema. 

Existiendo competencia publicitaria, se debe trabajay cal 

culando bien el tiempo ent�e el mensaje mercantil y la no 

ticia y la glosa aue en muchos casos no existe fuera de 

una rápida crítica sobre los acontecimientos diarios. 

Ciertamente la prensa y la radio est�n bien servidas en 

Berranquilla, pero desde�luego debido a la t�cnica del ti 

lex y otras providencias ya que el periodista aquel calle 

jero y del periódico de la tertulia dejo un poco de exis 

1 t 
# • " tir pa�a dar e paso a es a mecanica produccion en serie 

de la noticia esteriotipada. 

A continuación se presentaran las características m2s no 

tables o predominantes en los medios de comunicación (pren 

sa y radio) en Barranquilla donde se tomaron como muestra 

los periódicos (El Heraldo, La Libertad y El Diario del 

Caribe) y los radioperiÓdicos (La Costa en Noticia, Actua 

lidad Noticiosa y Radio periódico Informando). 

[l Heraldo: Es el diario de mayor circulación en la Cos 

ta Norte de Colombia, se ha caracterizado por su política, 

en defensa de los intereses de la comunidad a travls de 

sus campañas y posiciones firmas, que ha tomado bandera. 
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Su orientación es netamehle liberal, ya que su director. 

propietario Juan B. Fernández, se ha distinguido en esta 

ciudad, como uno de l os defensores fuertes de la ideología 

del partido liberal. 

Sus defensas por los bienes de la comunidad, ha hecho que 

cada dia gane más credibilidad entre sus lectores, y lo 

distingan como el periódico representativo de esta zona 

dal país. 

Su grupo de investigación con base al trabajo al tesón y

la lucha, ha mostrado siempre la verdad de las cosas, se 

ha hecho merecedor a tres premios de "Periodismo Sim6n Bol! 

var", por lo cual lo ubican como el matutino de mayor ve 

racidad y constancia en sus informaciones. 

El Heraldo ha diseñado su política reportera en rescate de 

los valores sociales y humanos de la clase desprotegida de 

esta región. 

Diario La Libertad: Con el análisis de las caracterfsti 

cas de cada uno de los periódicos de la capital del Atl�n 

tico, podemos mencionar al Diario La libertad, segundo lu 

gar en cuanto a número de ejemplares vendidos en esta re 

. , gion. 

La orientación de este periódico es netamente liberal, ya
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que su director propietario, Roberto Esper Rebaje, es un 

hombre netamente político y defensor de la causa del ofi 

cialismo liberal, de este País. 

Desde su inicio mostró su interés por las noticias, sensa 

cionalistas y especialmente de Crónica Roja, lo oue ha in 

fluido que sus ejemplares se vendan más entre los estratos 

bajos de esta ciudad, que se interesan más por estas noti 

ci as. 

Un periódico que se le ha tildado muchas veces de realizar 

un periodismo amarillo, lo que ha motivado el rechazo de 

los estratos con un buen nivel cultural en esta población. 

Es un arma de defensa y combate de los intereses económi 

cos .de su propietario, que lo l.rtiliza oara vender solo su 

mercancía,ya que la publicidad en este diario es escaza. 

rrente a los padecimientos de la comunidad atlánticense 

adopta posiciones de acuerdo al funcionario y al color po 

lítico que ese funcionario pertenece. 

Para mayor ilustración podemos mencionar en esta investí 

gación, el caso de la falta de agua potable en esta capi 

tal, donde sus editoriales no han sido los más admirables 

ante esta problemática, ya que la actual gerente de esta. 
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empresa, es liberal y compartidarios políticos al mismo 

tiemoo, lo que impide una posición más justa y razonable 

ante esta grave situación. 

Diario del Caribe: El tercer diario en cuanto a número 

de tirajes se refiere, ya que el �eraldo, ocupa el primer 

lugar y la libertad el seoundo. 

Una de las principales características de este periódico 

ef su orientación conservadora que le imprime su director 

Alfonso Fuenmayor, a pesar de oue sus propietarios el gru 

po Santodomingo, son de filiación liberal. 

La política en todos los diarios del país, es impuesta por 

su director, así como la posición u opinión del periódico 

frente a los problemas de la comunidad. 

El Diario del Caribe a través de sus años de trabajo ha 

mantenido como caracter!stica general una política elitis 

ta, siempre en defensa de los intereses de los poderoso� 

de la ciudad, pocas han sido sus campañas que buscan el be 

neficio de la gran masa, como medio de comunicación en �e 

presentación de la opinión pública, ante los gobernantes 

de turno. 

Este periódico se ha distinguido por mantener en sus filas 
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a personalidades del mundo literario di la ciudad, que. 

muy pocas veces se han interesado por la problemática del 

departamento, lo cual ha motivado oue los lectores coti 

.diana� se interesen muy poco por sus noticias, disminuyen 

do su tiraje considerablemente. 

De acuerdo a la delimitación de los radioperiódicos, en 

el marco del anteproyecto, podemos decir que una de las 

características en estos espacios radiales es la falta de 

un sentido profesional en el tratamiento de las noticias 

prevaleciendo el sentido mercantilista y sensacionalista 

de las mismas. 

Un radioperiÓdico funciona con base en las pautas publi 

citarias y no a la necesidad de informar bien a la cornuni 

dad. La gran mayoría de los radioperiódicos tienen esta 

caracter!sticas generalizada, hasta tal punto que sus di 

rectores no ejercen una funci6n como tales, sino como ge 

rentes de "su negocio". Esta situación ha llevado a la 

postración las actividades periodísticas radiales, que, 

sin embargo, tienden a ser rescatadas por los noticieros 

que se transmiten en cadenas nacionales. Pero debido � 

la falta de una estabilidad, y continuidad, no han logra 

do echar raíces en la ciudad. 

La gente escucha a los noticieros porque ha sido y conti 
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núa siendo una tradición, pero en la medida que transou 

rre el tiempo se va haciendo menos importante �ste fac 

tor, y los receptores están entendiendo que es necesario 

.informarse mejor mediante un periodismo profesional y sin 

manipulaciones abiertas en el sentido político y publici 

tario. 

En nuestros radioperiódlcos existen el amarillismo, la 

manipulaci6n política y económica. Parece que existiera 

más el compromiso con los amigos que con la propia comuni 

dad que tiene el derecho a ffir informada con imparciali 

dad y \.€rdadero criterio periodístico. 

La seriedad de las noticias no significa que deben utili 

zar un lenguaje clásico o que sus reporteros no sonrian 

en un momento dado. No. La seriedad es un fenómeno que 

va inherente el trabajo periodístico profesional, esto es, 

que las noticias deben ser veraces, y que traten de expli 

car un problema específico de la realidad circundante. 

Sin embargo,hay que destacar que Barranquilla es la ciu 

dad cuna de la radiodifusión, pero en materia periodísbi 

ca se 1,ha quedado atrás, y no porque no haya material 

humano eficiente, preparado y suficiente, sino porque a 

los empresarios poco o nada les interesa el verdadero pe 

riodismo profesional. 
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La Costa en Noticia: Su director Gustavo Castillo García, 

cumple con algunos de los requisitos exigidos por el Minis 

Ó Ed ·,. 
� 

t ' 1 terio de Comunicaci n y ucac1on, pero mas no ooas as 

normas, ya que la forma sensacionalista, como maneja la 

cr6nica roja, ha merecido el repudio de la ciudadan!a en 

general, e inclusive algunas demandas por las partes afee 

ladas. 

Su periodismo es conocido corno amarillista, ya que solo 

busca sacar partida, ante las personas de bajo nivel cultu 

ral donde se encuentra su gran audiencia, por la forma bu 

lliciosa corno maneja las informaciones. 

Según estudios realizados por varias Universidades de esta 

ciudad, en el campo informativo, se ha sacado como conclµ 

sión, que muchas de sus informaciones son carente de vera 

cidad, y no tienen mayores asideros sino los especulativos. 

Dentro de las cosas positivas, que se pueden destacar en 

la Costa en Noticias, tenemos: la forma como ha encarado 

las campañas civices en beneficio de la ciudad, que han re 

sultado bastante positivas, asi como l3bor que viene des'a 

rrollando en benefició; de algunos parques de la ciudad, 

carentes de alumbrado público. 

Desde el punto de vista pol!tico-informativo se declara a 
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pol1tico, y da cabida en sus emisiones a los diferentes. 

partidos polfticos de esta ciudad, igualmente no tiene ma 

yores inclinaciones sobre determinado jefe político, ya 

qus los ha demostredo.en sus posiciones como director de 

este radioperi6dico. 

Su imagen como periodista, se ha venido deteriorando en 

los �ltimos tiempos ante la opini&n pública, por múltiples 

factores que han concluido en lo carente de veracidad de 

sus noticias a la gran masa de bajo nivel cultural. 

Actualidad Noticiosa: Su director Ventura Dfaz Mejía, se 

ha cara�terizado siempre por mantener una imagen correcta 

y serio ante la opinión pública, así como la de hombre pul 

ero y veraz en sus informaciones. 

Entre los destacable de Actualidad Noticiosa, podemos 

mencionar que ha sido el Único radioper1odico, de esta ca 

pital aue ha merecido el reconocimiento nacional, por la 

can1paRa adelantada en ayuda de las personas que quedaron 

sepultadas, cuando se derrumbo el edificio en construcci6n 

del hotel El Prado de esta ciudad. 

Igualmente solitito a las autoridades competentes una in 

vestigaci6n para esclarecer estos hechos, donde perdieron 

la vida una decena de barranquilleros. 
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Esta campaña afirmó la seriedad y veracidad de las infor 

maciones rle este radioperi6dico. 

Des�e el púnto d� vista político, no goza de mayor con 

fianza por parte de la audienci2 del Atlántico, ya que es 

considerado un vocero del partido de mayorías liberales, 

que dirige el Senador Pedro Mart!n Leyes, lo que comprome 

te su imparcialidad política, ante sus oyentes. 

Parte del cuerpo de reporteros, se ha visto comprometido 

con algunos sectores políticos de esta ciudad, ya que de 

finitivamente se pagan con base a la publicidad, que tie 

nen que vender, lo cual quita objetividad en algunas oca 

sienes en cuanto a problemas refiere. 

Radio Periódico Informando: Director Marcos P�rez Caice 

do, considerado corno uno de los radioperiÓdicos, que se 

qued6 en el tiempo, obso1eto y carente de informaciones 

actualizadas ya que no utiliza la inmediatez en las noti 

cías. 

Su periodismo ha sido criticado duramente por las persohas 

que han realizado estudios, en materia de periodismo y es 

pecialmente sobre estos radioperiódicos.� 

Este radioperi6dico ha sido considerado como negativista 
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ante los problemas que padece la comunidad, ya que no ª?ºP

ta posiciones concretas y mucho menos campaRas que vaya en 

beneficio de la comunidad. 

Lo 6nico interesante par.a su director Marcos Pérez, son 

las cuñas publicitarias; que tienen prioridad por encima 

de todas las informaciones, se estableció que estas deci 

siones han motivado que este radioperiódico, ocupe los Úl 

timos lugares en los rating de sintonfa a nivel de sus com 

p�tidores. 

En resumen podemos afirmar que la radio y la prensa en Ba 

rranauilla han demostrado carecer de interés por difundir 

claramente los problemas de las comunidades, aunque última 

mente se ha visto un incremento hacia la publicaci6n de he 

chos relacionados con la problemática social de las comuni 

dades en los diferentes peri6dicos y radioperiÓdicos loca 

les. Tal es el caso de El Heraldo en su sección Ala ?, El 

Diario del Caribe en su artículo Qué hace usted por Barran 

quilla ? y el radioperiódico La Costa en Noticia cuyo direc 

tor Gustavo Castillo dirige un programa "Barranquilla C!vi 

ca al Ins'tante" donde las personas bien sea en represe�ta 

ción de una comunidad o individualmente acuden a éste para 

que se difundan sus problemas y contribuya a la solución de 

ellos. 
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Los medias de comunicación (radio y prensa), de.la sacie 

dad actual no son en la mayoría de los casos el instrumen 

to de comunicación que utilizan pocas personas para hacer 

llegar sus ideas individuales o grupales a los radioescu 

chas o lectores. Es mucho más la �omplejidad de los pro 

cesas de producción o industrialización y comercialización 

de las ideas a desembocado en una organización empresarial. 

La empresa de la prensa y radioperiÓdicas constituyen un 

conjunto organizado de trabajo redaccional y t¡cnico, me 

dios económicos, materiales y relaciones comerciales que 

le permiten rentabilidad mediante la difusión de informa 

ciones a través de estos medios escritos y hablados. 
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3. NOTICIA Y REALIDAD EN LAS CO�UNIOADES POPULARES DE BA

RRANQUILLA.

En la exposición o discurso teórico de este caoítulo se ha 

ce referencia sobre los aspectos que informan los diferen 

tes medios de comunicaci6n social de la ciudad de Barran 

quilla, cuando esto se proyecta frente a la problemática 

de los sectores populares del medio social donde se está 

desarrollando la presente investigaci6n; teniendo en cuen 

ta QUe los sectores populares experimentan un conjunto de 

necesidades y problemas sociales que lo afectan en su bie 

nestar. 

De igual forma se trataran aspectos sobre las característi 

cas de la muestra, tenida en cuenta para el desarrollo de 

este estudio, haciendo la observaci6n que la muestra son 

comunidades marginadas que presentán áreas problemáticas 

en comGn, las comunidades son: El Pueblo, La luz, John'F. 

Kennedy, Las Malvinas, Las Nieves, Simón Bolívar, Bella A 

rena, Buenos Aires, lipaya y San Salvador; de estas comuni 

dades se hablarán sobre los aspectos de salud, de educa 

ción, de servicios pGblicos, de vías de comunicación, de 
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problemas sociales, etc, estas áreas problemáticas so� ob 

jeto de informaci6n y comunicaci6n de los medios de comu 

nicación social que existen en Barranquilla. 

Se �istematizarán los problemas y noticias de enero a ma 

yo de 1985, difundidas por la radio y prensa con la fina 

lidad de hacerle una evaluación crítica de la relación pro 

blem,tica social, noticia y comunidad en aarranquilla, te 

niendo como base criterios de carácter social, ideol5gi 

cos y económicos, dado que los medios de comunicación so 

cial e stán inscritos dentro de un medio social capitalis 

ta. 

3.1. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA. 

En las comunidades que se dan en una sociedad determinada 

se experimentan hechos y caracteristicas similares en los 

individuos y grupos que la conforman, esto da lugar a que 

se pueden agrupar de acuerdo a elementos o variables que 

se manifiestan con cierta regularidad en forma repetitiva 

y facilitan proceder a aplicar la técnica del muestreo. 

La muestra como procedimiento técnico nos permite asimilar 

y conocer las actitudes de las unidades sociales que con 

forman una comunidad, es decir, se agrupan en este traba 

jo comunidades que por presentar problemas y necesidades 

similares se toman como muestra representativa del �oda,. 
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esa totalidad es la comunidad de Barranquilla; con la mues 

tra representativa del universo total nos permite simplifi 

car las tareas de observaci6n, ahorrar recursos, simplifi 

car esfuerzos. Trabaje 8ooial aplica este criterio t�cni 

cD para investigar las comunidades descritas anteriormente 

para facilitar los procedimientos y ahorrar esfuerzos ma 

teriales o intelectuales en su afán de proyectarse hacia 

las comunidades marginadas de la ciudad de Barranquilla; 

así ES posible manejar, analizar e interpretar las necesi 

d�des y problemas de las comunidades marginadas tomadas cD 

rnD muestra. 

Las ca�acterfsticas generales de la muestra o barrios mar 

ginados se expresen en el siguiente cuadro: 
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BARRIOS 

La Luz 

E.l Pueblo 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BARRIOS 

CARACTERISTICAS GENERALES! PROBLEMAS Y NECESIDADES I TECNICA PARA OBTENER LA 

Ubicaci8n: Sur-Oriente 

Comunidad: Marginado 

Adjudicado, colonizado 

invasión, urbanizado. 

Ub i.caci6n: Sur-Oriente 

Comunidad: Marginado 

Formada por intereses 

de grupos políticos, ad 

judicaci6n, invasión, 

urbanización. 

I NFORMACION 

Deficiencia en servicios! Observación, encuestas 

pGblicos, insalubridad 
I 

entrevistas, sondeos 

inseguridad, necesidades de opinión, revisi.6n 

básicas, vitales, cornplel documental, sistema 

mentarías. t i.zación. 

Def.iciencia en servi.ci.osf Observaci6n, encuestas 

p6bli.cos, educación, vi entrevistas, sondeos 

vienda, salud. de opini6n, revi$lÓn 

documental, sistema 

tización. 

John F. Kennedy Ubicaci6n: Sur�Ori.ente Vi.vi.anda, servicios pú Observación, entrevis 

Colonizado, invasi6n, blicos, necesid ades de ta, encuestas, sondeos 



8 ARRIOS CARACTERISTICAS GENERALES I PROBLEMAS Y NECESIDADES lTECNICAS PARA OBTENER 

jot,n F.Kenriedyj adjudicado, no urbaniza 

do: 

Las Nieves Ubicación: Sur-oriente 

Terrenos adjudlcados, 

invasión, urbanizado. 

Simón Bollvar Ubicación: Sur-oriente 

Adjudicado, urbanizado 

licita e ilícitamente, 

colonizado. 

LA INFOR!YIACION 

fuentes de trabajo, in de opinión, rsvisi6n 

seguridad, educación. docume ntal, sistema 

tización. 

Educación, servicios póJ Observación, encues 

bllcos, inseguridad, de I tas, entrevistas, 

sosiego. 
1 sondeos de opinión, 

revisión documental 

sistematización. 

Alcoholismo, educación Observación, encues 

v.ivienda, servicios pó I tas, entrevistas,

blicos, necesidad de or I sondeo de opini6n,

ganizaci&n social. f revisión documental 

sistematización. 

.._,. 
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BARRIOS 

lipaya 

Bella Arena 

CARACTERISTICAS GENERALES! PROBLEMAS Y NECESIOAOJ::S I TECNICA PARA OBTENER 

LA INFORMACION 

Ubicación: Sur-oriente Alcoholismo, topograf!a I Observación, encues 

colonizado, adjudicado no¡ irregularidad, salud, tas, entrevistas, 

urbanizado. 1 servicios ,públicos, de sondeos de opinión, 

Ubicación: Sur-oriente 

Adjudicado, .invasión, ca 

1 o ni za do. 

lincuencia, educación. revisión documental, 

sistematización. 

Servicios pGblic os, edu I Observación, encues 

ca ció n , s a 1 u d , ne ces id a di tas, entre vi s tas , son 

de organización. deos de opinión, re 

visión documental, 

sistematización. 

Buenos Aires! Ubicación: Sur-oriente Po b re z a , e d u e a c i. ó n , se r I O b s e r v a e i Ó n , en e l3B s 

colonizado, adjudicado, vicios pÓblicos, delin tas, entrevistas, 

invasión, no urbanizado. cuencia. sondeos de opinión, 

LO 
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BARRIOS CARACTERISTICAS GENERALESIPROBLEMAS Y NECESIOADESITECNICAS PARA OBTENER 

LA INFORMACION 

Buenos Aires Revisión documental, 

sistematización. 

Las rvlalvi.nas Comunidad, abierta, mar Servicios P6blicos, vi. Observación, encues 

ginados, tugurial, sur- vi.ende, salubridad, edul tas, entrevistas, son

oriente, no urbanizado. cación. deos de opini6n, re 

visión documental,si.s 

tematización. 

!San Salvador I Ubicación: Nor-oriente, Servicias públicas, sa Observación, encues 

comunidad marginada, tu .lud, educación, necesi tas, entrevistas, son 

guri.al, urbanizado. dades vitales. deos de opinión, revi 

sión documental, sis 

tematización. 

I.C 
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Como se ve en el cuadro anterior estas comunidades tomapas 

como muestra, se repiten en ella problemas básicos para 

la subsistencia de quienes lo conforman, y las necesidades 

como: alimentación, nutrición, conservació_n_ (Ísica y m�.n 

tal, al mismo tiempo necesidades básicas como la vivienda 

educación, ocupaci&n y necesidades complementarias como 

los medios de comunicación social, ingresos para satisfa 

cer necesidades recreativas y materiales para la vivienda, 

salud, educación, etc; las unidades sociales de estas comu 

nidades marginadas no satisfacen la necesidad de un buen 

ambiente geográfico y un medio social adecuado para convi 

vir y preservar la recuperación y el desarrollo de la vi 

da. 

De inmediato se hace una exposición descriptiva, detallada 

y analítica de la problemática social y de las necesidades 

no satisfechas por auienes conforman dichas comunidades. 

COMUNIDAD: EL PUEBLO 

Ubicación: Se encuentra al sur de esta ciudad, bastante 

aislada, lo que nos permite decir que se encuentra fuera 

del perimetro urbano, cerca de la c arretera de la Circunva 

lar, que de Barranquilla conduce al municipio de Juan Mina. 

PROBLEMAS SOCIALES 
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- Servrcios Públicos: Uno de los mayores problemas que 

tiene esta comunidad es la falta de agua, ya que deben ob 

tenerla de carros tanques aunque existe la tuberta del a 

cueducto, esta no ffi utiliza porque hasta allf no puesta 

el servicio la empresa Acuatlansa. 

El alcantarillado es muy deficiente y sus aguas desembocan 

en un pozo descubierto y retirado solo un poco de la zona 

habitada, y constituye un foco de epiderna que van a reper 

cutir en el aspecto de la salud. 

La Luz, se presta este servico pero muy probable que la 

corten por falta de pago, ya que la empresa que la propor 

ciona le puso un plazo para cancelar, pero este servicio 

no ha sido cancelado por todos los habitantes de la comuni 

dad. 

La falta de red telefónica para comunicarse en casos de 

emergencias. 

- Educación: Esta comunidad no cuenta con establecimientos

públicos que brinden una educaci6n gratuita a pesar de que 

el lo C. T. construyó un local para el edificio de una Escue 

la pública, sin embargo, ésta es semi-privada, esto viene 

a ocasionar, aue personas no aptas para dirigir la educa 

ción tengan en sus casas escuelitas, trayendo como canse. 
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cuencias la no cober·t·ura de los niños en edad escolar y

el factor econ8mico es determinante, ya que no todos cuen 

tan con él. 

- Vivienda: Con respecto a las caracteristicas generales 

que presenta la vivienda en la comunidad el pueblo, anali 

zando este aspecto podrtamos decir que la problemática de 

la vivienda es producto del modo de producci6n capitalis 

ta, ya que de una u otra forma afecta aa:¡uellas clases que 

carecen de los recursos necesarios para su supervivencia 

y bienestar social. 

Las casas en la comunidad El pueblo no presentan los ele 

mentas mtnimos para vivir dignamente. 

higiene y de salud. 

Se dá una falta de 

- Salud: En la comunidad El pueblo como en todas las co

munidades marginadas en el sector de la salud se presenta 

una serie de problemas que ponen en peligro la vida de sus 

moradores. 

Teniendo en cuenta que la salud es fundamental para el,de

sarrollo físico y mental del individuo vemos oue es preca 

ria. 

Los principales problemas presentados en el área de la sa 
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lud en la comunidad el pueblo son: 

- Deficiencia del alcantarillado.

- Salida de aguas negras.

- Acumulación de basuras.

Esta situación se agudiza porque el puesto de salud no 

cuenta con elementos necesarios para atender las múltiples 

enfermedades padecidas por los miembros de esta comunidad 

teniendo entonces que recurrir a los Centros de Salud de 

las comunidades aledañas. 

ORGANIZACIDN SOCIAL 

- Acción Comunal: En la comunidad El pueblo existen dife

rentes organismos de bases, entre ellos la Acción Comunal 

y distintas asociaciones corno: Asociaci6n de Padres de Fa

rnilias y Vecinos, Comités de Salud, Prodesarrollo, Provi 

vienda, de Deporte, (football de mayores), Comité Pro-Igle 

sia, y Pro-defensa, etc. 

COMUNIDAD:JOHN F. KENNEDY 

-Ubicaci6n: Se encuentra ubicada en la parte Sur-Oriental

de la ciudad de Barranquilla • 
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PROBLEMAS SOCIALES 

- Vivienda: El carácter de asentamiento de invasión más

que la· carencia de Tecursos econ6micos genero el que las 

construcciones se hicieran de materiales no adecuados. 

- Servicios Públicos: La luz era obtenida fraudulentamen

te desde las redes que pasan por la carretera de la Cor 

dialidad, la cual fue legalizada años más tarde y en la 

actualidad este servicio �e presta de una manera bastante 

regular. 

Servicio de Agua: Dentro del servicio de agua potable este 

no es eficiente puesto oue es necesario abastecerse de va 

sijas y albercas y el resto de la comunidad la compra a ca 

rro tanques. 

Servicio de Aseo: No cuenta con ser�icio do aseo por lo 

tanto se encuentra lleno de basuras aumentando más el fo 

co de infecci6n que atenta cada d!a contra la salud de.sus 

moradores. 

Servicio de Alcantarillado: Este es deficiente debido a 

que algunas residencias utilizan pozos sépticos para sus 

necesidades fisiol6gicas; sin embargo encontramos algunos 

sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado. 
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o R G A·N I z A e I o N so cr AL

- Acci6n Comunal: El Único organismo de base existente

es la Junta de Acción Comunal provisional, esta se logr� 

integrar a través de la intervención de las estudiantes 

en práctica en el año de 1983. Puesto que esta era deseo 

nacida por la mayoría de los habitantes como también la 

importancia de la misma. 

COMUNIDAD: LAS MALVINAS 

- Ubicación: Esta ubicada en la zona Sur-Oriental de la

ciudad de Barranquilla • 

PROBLEMAS SOCIALES 

- Vías de Comunicaci�n: Las Malvinas cuenta con vías de

acceso como son: Vía la Cordialidad y la Circunvalar. El 

sector no cuenta con una línea de transporte propio, sus 

habitantes se benefician con el servicio de buses del ba 

rrio Bosque, Aduanilla y Bosoue Carrera 18. 

El servicio de transporte es insuficiente, ya que las em 

presas de transporte cuyas líneas laboren estas zonas mar 

ginadas no prestan servicio con efectividad, debido a aue 

no cuentan con un mayor nómero de vehículos para abarcar 
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la totalidad de los habitantes de los barrios del sur,·y 

1 ºoc de vías de acceso a la comunidad son casi inace . as . · as 

sibles, sin contar en el estado que quedan en época de in 

vierno. 

- Servicios Públicos: Las Malvinas carece de todos los 

servicios públicos indispensables: agua, luz, alcantarilla 

do, aseo, teléfono, etc. 

Con respecto al agua podemos decir que la adquieren a tra 

v�s de la compra de los carros tanques, cabe anotar que 

debido a la estructura de los carros tanques que suminis 

tran agua a los habitantes del sector ni guardan las candi 

ciones básicas de higiene para el consumo. 

El sector no cuenta con redes el�ctricas que le permitan 

beneficiarse del flufdo el�ctrico por lo cual los morado 

res se ven obligados a tomar este servicio de los barrios 

aledaños en forma directa y sin ningún control. 

El alcantarillado y servicio de aseo son otros de los gran 

des problemas de la comunidad, en donde sus moradores es 

tán siendo afectados directamente por las epidemias que se 

presentan debido a la no prestación de estos servicios. 

- \Jivienda: Son en su mayor{a de material de deshecho, ya 
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son de f�cil obtenci6n y algunos elementos de escaso pre 

cío. los pisos son generalmente de arena. 

- Salubridad: El nivel sanitario es ba�;t-ante·deficiente

ya que la presencia de enfermedades tropicales y endémi 

cas afectan directamente la salubridad pública debilitan 

do la poblaci6n. 

. 

El agua sin tratamiento adecuado es el principal agente 

transmisor de enfermedades porque su contaminaci6n casi 

total trae como consecuencia afecciones bacteriana�, ami 

biasis, disentería amebiana, gastroenteritis; carecen de 

medio$ adecuados para la recolecci6n de basuras. 

La desnutrici6n infantil es otro de los problemas que azo 

tan gran parte de las Malvinas. 

- Educaci6n: La ignorancia, el analfabetismo y la esca

sa educación, cubre la mayoría de la poblaci6n. 

Existen varias escuelas a nivel primaria. 

ORGANIZACION SOCIAL 

Desafortunadamente la Acción Comunal aue existe en la comu 
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nidad Las Malvinas es prácticamente nula ya que no cumple 

con sus objetivos trazados. 

En ningún momento la labor de la Acción Comunal en este 'ba 

rrio ha sido fructtfera ya oue no existe una relaci6n en 

tre ésta y los demás miembros de la comunidad que cambien 

u orienten para lograr un bienestar general para la comuni 

dad. 

A parte de la Acción Comunal existen otros organismos ta 

les como la Junta Cívica, la cual según sus miembros tiene 

corno objetivo buscar el bienestar y desarrollo integral de 

la comunidad; objetivo que en la práctia no se ha cumplido 

debido a que sus actividades están más bien encaminadas a 

satisfacer necesidades personales que grupales. 

Otra organización existente e� provivienda, creada en Bogo 

tá en 1961, con filiales en todo el territorio nacional. 

En el departamento del Atlántico está ubicada en cuatro sec 

tares: Sierrita, Rébolo, Malvinas, Centro de Inquilinos. 

En las Malvinas esta organizaci6n, según. sus integrante� 

tienen como objetivo principal concientizar a las masas po 

pulares sobre el derecho que estas tienen de poseer un peda 

za de tierra y por ende solucionar el problema de la vivien 

da que tanto aqueja a la poblaci6n colombiana, especialmen 
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ts a la marginada. En la práctica este objetivo difiere

con la teor!a ya que no se han obtenido los resultados es 

perados, lo cual ha ocasionado una actitud negativista de 

los miembros de la comunidad hacia esta organizaci6n. 

A parte de estos organismos existen dentro de la comunidad 

Las Malvinas, grupos tales como: Comités de trabajo, Comí 

té de Salud, Comité de Vvivienda, Comité de Educ ación, Co 

mité de Recreación, los cuales se han formado por la orien 

taci5n de los estudiantes en práctica de la Facultad de 

Trabajo Social ubicados.en esta comunidad. 

COMUNIDAD: BELLA ARENA 

-Ubicación: Esté ubicada en la zona Sur-Oriental de la 

ciudad de Barranouilla. 

PROBLEMAS SOCIALES 

- Alcoholismo: Este problema tiene su ratz en la falta de 

sitios de recreaci6n puesto que al carecer de ésto, su úni 

co pasatiempos es dirigirse a las cantinas o tiendas cerca . 
' 

nas tratando con esto de olvidar un poco la problemática en 

que viven, desconociendo que ésta no es la forma de solucio 

narlos. 
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- Educación: En cuanto al sector educativo esta comunidad 

se encuentra enormemente afectada debido a la falta de co 

leoios permitiendole ésto el crecimiento del analfabetis 

mo. 

- Salud: Este es uno de los problemas más predominantes 

que azota a los habitantes de la comunidad, por cuanto no 

cuenta con Centros Educativos para casos de emergencia. 

- Servicios Públicos: En cuanto a éste problema se podría 

decir que, son deficiente, ya que no se cuenta con ellos 

en su totalidad; gran parte de la comunidad carece de al 

cantarillado, con respecto al servicio eléctrico siempre 

viven tensionados de que en cualquier momento ·1e sea sus 

pendido puesto que esta es·tomada de manera fraudulenta, 

las basuras nunca son recolectadas por los camiones del 

aseo. 

- Transporte: Ninguna línea de buses penetra en éste ba 

rrio puesto que sus calles se encuentran sin pavimentar y 

circundadas de aguas negras y basuras. 

ORGANIZACION SOCIAL 

La Junta Comunal con que cuenta esta comunidad se encuen 

tra desorganizada por el total desacuerdo entre sus pro. 
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pios miembros; los cuales no han comprendido la responsa 

bilidad a aue se hacen acreedores al conformar parte de u 

na organización de tal envergadura� por lo tanto es recha 

zada por sus ha�iJ�nt�s esta_organ�zación no trabaja poi

los intereses comunitarios. 

COMUNIDAD: BARRIO LIPAYA 

- Ubicación: Se encuentra situado en una faja de terreno

que hace difícil la distribucción uniforme de las vivien 

das. 

PROBLEMAS SOCIALES 

- Alcoholismo: Es un problema social; una de las causas

por la cual se presenta ese problema en la comunidad de li 

paya es por el osio y falta de empleo de algunos de sus mo 

radares. 

- Educación: En el caso del barrio Lipaya una gran totali

dad de sus habitantes adultos y niRos son analfabetas debi 

do a la escases de escuelas. 

- Salud: La comunidad lipaya presenta condiciones de mar

ginalidad reflejandose en ella la problemática de la salud 

ocasionada por el deterioro del ambiente físico del barrio 
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da por el det�rioro del ambiente f!sico del barrio por. 

causa de las basuras, falta de higiene por inadecuación 

de los servicios sanitarios creandose as! focos de infe 

cción y contaminación ambiental. 

- Vivienda: Esta se expresa en la existencia de vivien

das aue no reunen los reauisitos de urbanismo adecuado. 

- Servicios PGblicos: Esta refleja agudamente en los ba

rrios tuguriales. Estos son muy deficientes. 

- Delincuencia: Es natural por ser este un lugar margina

do, sirve de refugio a los individuos con conducta desvia 

da e inclusive se encuentran allí viviendo personas con 

conducta poco recomendable. 

ORGANIZACION SOCIAL 

Por lo general la comunidad cuenta con organfsmos o indi 

0iduos con caracter!sticas de ltderes, pero en momentos 

dado se les imposibilita su accionar por la intervención 

de grupos disociadores. 

La Junta de Acción Comunal no ha respondido a las metas 

propuestas por ouerer abarcar todos los problemas en un 

solo momento. 
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COMUNIDAD: SIMON BOLIVAR 

� Ubicaci6n: El Barrio Sim6n Bolívar se encuentra ubica 

do en la perte Oriental de le ciudad de Barrenquilla. 

PROBLEMAS SOCIALES 

- Alcoholismo: Dado aue éste es un problema social, los

habitantes de la comunidad Sim6n Bolívar se sumergen en 

este vicio, como pasatiempo y para olvidar los problemas 

que los afectan sin darse cuenta que de esta manera, no 

es como se resuelven los problemas. La adicci6n al aleo 

hol es muy com6n en esta comunidad, en la que se encuen 

tran sitios de diversi6n en su mayoría de esta Índole y 

en donde acuden la mayoría de sus habitantes para ingerir 

la bebida y orr música en los fines de semana. 

- Educativo: En cuánto al sector educativo esta comunidad

se encuentra marginadas en cierto grado ya que aunque cuen 

ta con algunos colegios, no son lo suficiente para la co 

bertura que demanda la misma. 

- Vivienda: Lo referente a vivienda, la mayoría cuenta

con casas propias y espaciosas, muy bien equipada, a excep 

ci6n de un sector llamado "la Invasi6n" en donde viven al 

gunas personas que en su mayor!a son hijos de los primeros 
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habitantes; padecen de lo mLs importante como son los ·ser 

vicios póblicos y el problema del arroyo que atravieza to 

dos los patios y contamina el ambiente, lo cual es perju 

dicial para la salud. 

- Servicios Públicos: En cuanto a los servicios públicos

son muy deficiente ya que no funcionan como debería �er: 

siempre est�n padeciendo por la falta del agua, los apago 

nes son continuos, el carro de la basura no pasan, el ser 

vicio telefónico es el 6nico que funciona, no siendo este 

tan-im�ortante y necesario como los antes expuestos. 

ORGANIZACION SOCIAL 

En esta comunidad existe Acci6n Comunal pero esta monopo 

!izada por unos pocos y sólo opera en un pequeño sector

de la comunidad, el resto de sus habitantes no conoce la 

existencia de esta Junta. 

COMUNIDAD: BUENOS AIRES 

- Ubicación: Esta ubicada hacia el sur del municipio de

Barranquilla, zona no metropolitana. 

/ 
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PROBLEMAS SOCIALES 

- Alcoholismo: A consecuencia de la falta de recreación 

y a la utilización del tiempo libre la población ve en el 

alcoholismo corno la medicina a sus problemas para tratar 

de evadir la problemática social aue los afecta. 

- Pobreza: La pobreza en la comunidad Buenos Aires es ge

neral, solo que reviste sus formas aparentes, pero aue de 

todas formas se incrementa al momento en que aumenta el 

costo de los artfculos, o alimentos de la canasta familiar 

- Educ�ción: El aspecto educativo est� representado en la 

población jÓven que se educa en las escuelas oficiales y 

privadas y en algunos institutos de educación superior en 

la ciudad de Barranquilla. 

- Vivienda: La tenencia de vivienda en la comunidad Bue 

nos Aires, es de carácter propietario, aunque existen en 

menor proporción los inquilinos. 

- Servicios Pablicos: En lo que se refiere el agua pota 

ble para el abastecimiento humano, las Empresas Póblicas 

Municipales informan que este barrio cuenta con suficien 

tes redes para el normal funcionamiento. Información que 

es contradictoria, puesto oue en la comunidad existe un 
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miembro que es propietario de un ca�ro tanque, que se abas 

tece de uno de los grifos cercanos al barrio; lo que impli 

.ca el robo a las Empresas Públicas Municipales y al mismo 

tiempo ocasiona a la comunidad deficiencia en el servicio, 

los miembros de la comunidad se han quejado ante las auto 

ridades, pero estos no han respondido severamente contra 

el propietario del carro tanque. 

En cuanto a la energía eléctrica, la comunidad cuenta con 

este servicio del Estado, aunoue de manera deficiente, en 

la medida en que se va la luz por varios días sin que la 

empresa responda por los perjuicios que ocasiona. 

Referente al servicio telefónico, son escasas las personas 

que cuentan con él; la Empresa �unicipal de Teléfonos, ha 

instalado algunos teléfonos públicos ya que el costo para 

los residentes es muy alto. 

- Delincuencia; prostitución, drooadicción: Siempre exis 

ten brotes de delincuencia, aunaue es de personas foráneas 

a la comunidad. 
/ 

ORGANIZACION SOCIAL 

Juntas de Acción Comunal: En la comunidad de Buenos Aires 

el respaldo a la Junta de Acci6n Comunal se da por diver 
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sos grados que no constituyen toda la población, debf�o a 

la falta de interés, a la apatía y a la desorganizaci6n 

de los miembro� de la comunidad, se han organizado algu 

n�� gom¡tés de:trabajo durante las pr�cticas de comunidad 

de las estudiantes de Trabajo Social pero desafortunadamen 

te desaparecen o se desintegran al concluir las mismas. 

COMUNIDAD: LAS NIEVES 

- Ubicación: La comunidad se halla ubicada al Sur-Drien

te de la ciudad. 

PROBLEMAS SOCIALES 

- Educación: En esta comunidad existen gran número de es 

cuelas de tipo privado a nivel primario y secundarios, lo 

cual contribuye a marginar niños de escasos recursos eco 

nómicos, por otra parte se encuentran pocas escuelas ofi 

ciales de carácter primario y secundario. 

- Servicios Públicos: La comunidad cuenta con todos los

servicios públicos. La energía eléctrica se presenta ?n 

la mayorfa de las comunidades con deficiencia ya que hay 

mucho racionamiento y el alumbrado sufre igual padecimien 

to sin descontar los elevados costos en la prestación del 

mismo. 
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En lo que se refiere al servicio de aseo es bastante defi 

ciente ya que el deterioro de las calles por un lado, y

la falta de pavimentación por otro permita la formación de 

arroyo-s- y hoecos qüe hac·en que los habitantes lo utilicen 

como basurero. 

As! mismo el servicio de alcantarillado no tiene capacidad 

para cubrir la demanda de aguas negras, produciendose el 

desbordamiento de éstas y provocando la contaminación y fo 

c9s de infección peligrosos para la salud de los habitan 

tes. 

El servicio telefónico es relativamente bueno a nivel de 

lineas privadas residenciales, pero el servicio a nivel pG 

blico es nulo por la carencia de teléfonos de este tipo. 

ORGANIZACION SOCIAL 

- Junta de Acción Comunal: La comunidad Las Nieves se ha

lla enmarcada en la estructura política, económica y cul· 

tural del país, de esta manera y corno consecuencia del sis 

tema imperante se encuentra en estado de desorganizació�. 

En esta comunidad existe una Acción Comunal que no es co 

nacida por la totalidad de sus habitantes, lo que indica 

que su accionar es muy' limitado, no siendo este el objeto 

de la Acción, sino la integración y movilizaci�n de la co 
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munidad para lograr el desarrollo de la misma. 

Los comités oue existen son inoperantes, siempre espera� 

que las· estudiantes en prácticas tomen las decisiones para 

la solución de sus problemas. 

COMUNIDAD: LA LUZ

- Ubicación: La comunidad La luz esta ubicada en la zona

or.iental de la ciudad de Barranquilla, en cercanías del ca 

ño de la ahuyama y de la zona franca. 

PROBLEMAS SOCIALES 

- Alcoholismo: La adicción al alcoholismo es uno de los

problemas que afectan al individuo de la comunidad La luz, 

por cuánto �l, es atraído por el alcohol debido a los efec 

tos que produce como son: la alegría, seguridad, olvido de 

problemas, etc. 

El problema del alcoholismo es de ocurrencia nacional y es 

en las comunidades marginadas donde se dá con mayor fuerza 

este problema, por la carencia de otros medios de recrea 

ción, por el desempleo, la ignorancia de los efectos que 

produce en el organismo y el sin número de problemas que 

padecen y que desean olvidar. 
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El vicio del alcohol, además de causar daños orgánicos · al 

que lo ingiere, causa daños sociales; por incidir en el 

presupuesto familiar, el cual se ve disminuido, afectando 

gravemsDte la alimentaci6n, educaci6n y recreaci6n de las 

familias. 

Todos estos aspectos los hemos observado en la comunidad 

la Luz, en donde sus miembros pasan sus ratos de ocio, en 

los establecimientos que les proporcionan el licor, olvi 

dandose de las necesidades primordiales de la familia y de 

la comunidad. 

- Pobreza: La comunidad, la Luz, a pesar, de sus años de

existencia, puede contarse entre las más pobres de la ciu 

dad, debido a este sistema existente, encontramos que la 

luz por su condici6n de marginada no presenta posibilida 

des de progreso; ya que sus habitantes por la falta de acce 

so a la educaci6n, no tienen una conciencia clara del es 

tado en que se encuentra esta comunidad y por lo tanto no 

se unen, en busca del beneficio común. 

En la comunidad la Luz habitan personas de un nivel de �i 

da, bajo, puesto que por su poca educaci6n y capacitaci6n, 

no desempeñan ocupaciones en las que puedan devengar un buen 

salario, trayendo como consecuencia la insatisfacci6n de 

muchas necesidades. 
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- La Salud: Dentro del campo de la salud, también hay 

aue considerar la falta de recursos, y de educación sani 

taria, además de la ignorancia de la población que los 

lleva a hacer consultas a curanderos,_ ye.rbaleros, .. brujo.s 

y falsos médicos que no tienen licencia para formular, 

lo cual lejos de aliviar enfermedades, a veces es fatal. 

- Delincuencia: En la comunidad la Luz se dá un alto Ín 

dice de delincuencia, porque muchos de sus miembros, espe 

cialmente: los jóvenes se dedican al robo formando pandi 

llas callejeras y convirtiendose en garnines. 

- Oro�adicci6n 1 Prostitución: Estos problemas sociales

son muy naturales en estas comunidades, debido a la falta 

de estructuración de los individuos y al mismo sistema im 

perante. 

- Servicios Públicos: En general la ciudad de Barranqui 

lla padece de pésimos servicios públicos y la comunidad 

la Luz no podía ser la excepción, tratándose de una cornu 

nidad marginada. 

La comunidad presenta malos servicios corno el del agua, 

alcantarillado, energía eléctrica y teléfono; con respec 

to al agua podernos decir aue este servicio existe en la 

comunidad, la Luz gracias al esfuerzo propio de los mora 
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dore�; con la colaboración de algunos l{deres pol1tico�. 

El alcantarillado es otro de los grandes problemas de la 

comunidad en donde sus moradores son directamente afecta 

dos debido a las grandes epidemias que se presentan corno 

consecuencia de la falta de este servicio en algunos sec 

tares de la Luz. 

En cuanto a la instalación de energía eléctrica en la co 

rnunidad, la Luz, este servicio se presta totalmente en la 

zona urbanizada de la comunidad y en los sectores donde 

residen los trabajadores del T�rminal Marítimo, mientras 

que otros sectores tienen este servicio en mínima parte, 

por no estar debidamente legalizada, lo cual representa 

un peligro para los moradores. 

La red de teléfonos en la comunidad la Luz es casi nula, 

en la actualidad se cuenta con pocos teléfonos, la Empresa 

Municipal de Teléfonos ha instalado algunos teléfonos pÚ 

blicos ya que la instalación de un mlefÓno en una residen 

cia es muy costosa. 

En cuanto al alumbrado público, observarnos que son pocas 

las calles, aue gozan de este servicio, lo que ocasiona in 

seguridad a los habitantes de la comunidad, ya oue tampoco 

cuentan con un puesto de policia que garantice la seguri 
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dad de los moradores, pero cabe resaltar la labor del co 

mité prosub-estación de la urbanización la luz. 

ORGANIZ�CJON. SOCIAL 

Junta de Acción Comunal, Comité Cívico: En las comun.ida 

des marginadas se necesita de una directiva que oriente y 

dirija el trabajo comunitario, que representen a la cornu 

nidad oficialmente en todas las actividades relacionadas 

con la misma comunidad, desgraciadamente la Acción Comunal 

que existe en el barrio la luz se encuentra desintegrada 

destacandose en ella Únicamente los comités cívicos. 

En ningún momento la labor de la Acción Comunal en este 

barrio ha sido fructífera y no existe una relación de es 

ta con los miembros de la comunidad, debido a que no tra 

taran de cambiar la mentalidad y actitudes de la gente 

pa�a que afronten sus propios problemas y superen sus es 

fuerzas y recursos trabajando unicamente por sus propios 

intereses sin tener en cuenta a los miembros de la comuni 

dad. 

3.2. PROBLEMATICA GENERAL DE LAS COMUNIDADES 

Las comunidades el pueblo, la luz, john f, kennedy, las 

nieves, san salvador, sim6n bolívar, lipaya, bella arena, 
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buenos aires, y las malvinas son comunidades marginadas de 

la ciudad de Barranquilla, poLque la marginalidad impl1ca 

una falta de pertenencia, de participación y porque las 

acciones sociale�-del -Estado ·�amo �ervicios p�blicos, sa 

lud, educación, obras de infraestructuras, no llegan a es 

tas unidades geográficas. 

Se puede hablar de una marginalidad activa en la medida 

en que los grupos marginales de estas comunidades, no par 

ticipan en las decisiones y responsabilidad a nivel de la 

sociedad, no participan en la solución de los problemas 

sociales, ni siouiera de aquellos que los afecta directa 

o indirectamente y··están experimentando como unidades so

ciales pertenecientes a comunidades marginadas. En las 

grandes ciudades como la de Barranauillla se encuentran 

barrios marginados unos · ubicados en el sur oriente- sur

occidente y otros al nor-occidente, por su distanciamien 

to geográfico, y por el poco acceso de las acciones esta 

tales de tipo social, sus componentes experimentan por 

problema de toda índole y no satisfacen las necesidades. 

básicas para el desarrollo de su vida natural, el bienes 

tar de estos se encuentra relegado por presentar áreas'y 

problemas sociales como la educaci6n, salud, seguridad, 

fuentes de empelo, recreación; estas necesidades y pro 

blemas se convierten en objeto de estudio de Trabajo 

Social que merecen y se justifican que el papel profesio 
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nal de Trabajo Social se proyecte hacia las comunidades 

marginadas de la ciudad de Barranouilla, teniendo como 

criterio buscar el bienestar social de todos los componsn 

tes aue conforman-ras ·comunid'ádes m·arginadas. 

Sistematizando y analizando la problemática general de las 

comunidades, estas se refieren a la falta de servicios pÚ 

blicos y la eficiencia de los mismos, las necesidades más 

sentidas de estas comunidades marginadas: escases o nula 

existencia del agua potable, falta de alcantarillado, dis 

funcionalidad o inexistencia de centros de salud, calles 

sin pavimentar y en mal estado, racionalizaci6n del serví 

cio de-luz, periódicamente, falta de servicios de teléfonos 

esto afecta a las comunidades y la aislan por completo de 

las acciones gubernamentales en cuanto a infraestructura 

y servicios públicos se refiere. Tenemos aue la causa 

fundamental en cuanto a los servicios públicos, se deben 

más que todo a que el Estado y sus instituciones no se ha 

cen presentes y no solucionan las necesidades sociales que 

padecen estos barrios marginados. 

En lo que se refiere a problemas educativos se observa u 

na situaci�n lamentable y crítica porque la mayoría de es 

tos barrios presentan una deficiencia en cuanto a locales 

educativos de carácter oficial tanto a nivel primario co 

mo secundario. Por lo regular en los planteles educati 
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vos hay deficiencia en cuanto a estructura física, mate 

rial didáctico, lugares de recreación y alguno de ellos 

no están en capacidad para cubrir le demanda de estudian 

tes en estas comunidades. 

En cuanto a la problemática de la vivienda se manifiesta 

en el sentido en aue los propietarios no tienen títulos 

legales de propiedad, la ausencia de servicios sanitarios 

adecuados, la elevada densidad de habitantes, el deterio 

ro. de los materiales de construcción; en fin se dan las 

condiciones propicias para el hacinamiento, las enferme 

dades� la inseguridad, la promiscuidad, el decaimiento mo 

ral de sus moradores; este es un problema estructural en 

tendiendose a este aouellas condiciones en aue todo ser 

humano padece en cuanto a necesidades de salud, educación 

empleo, y una vivienda adecuada y honrosa para que siga 

postergando su vida como ser humano. 

El nivel de salud de estos barrios es alarmante por la ca 

lidad de servicios de salud que prestan los centros asís 

tenciales, el cual es nulo en algunos y deficiente en ¿�ros 

haciendo que el servicio de salud, se constituya en una 

de las necesidades más sentidas de las comunidades margi 

nadas de Barranquilla. 

La falta de alcantarillado es otro factor que incide en la 

123 



salubridad de las comunidades tomadas como muestra tr9yen

do como efecto la acumulación de aguas negras en las ca 

lles y patios de las viviendas, incidiendo y afectando 

aún más el nivel de salud de las unidades que conforman 

estas comunidades. Observando y analizando las aseases 

de servicios de agua potable en estos barrios, la salud 

se torna grave y crítica, porque en estas comunidades con 

viven �iRos que estan propensos a recibir cualquier tipo 

de enfermedad, constituyendose ésto en cualouier momento 

condiciones para que se desate una epidemia de grandes 

proporciones tal es el caso como la gastroenteritis, para 

sitosis, en fin enfermedades que minan la salud de los 

componentes que conforman a estas comunidades marginadas. 

El alcoholismo es un problema que se da en las comunida 

des marginadas, esto a nivel global y sin excluir candi 

ciones económicas y sociales, los grupos marginales tie 

nen al alcohol como medio de distracción o por ignorancia 

por los efectos que produce en el organismo y también por 

el problema del desempleo. Los barrios que se han toma 

do corno muestra se aprecia el alcoholismo causando daños 

graves en la población, incidiendo en el presupuesto de 

la familia, salud, educación, recreación, de igual forma, 

influyen las relaciones familiares por presentarse riñas 

peleas y conflictos verbales entre la vencidad o entre el 

mismo núcleo familiar. 
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Las tareas de saneamiento ambiental por parte del Estado 

son actividades nulas, porque en estas comunidades existe 

contaminación ambienta ya sea por la existencias de fac. 
- . .

tor!as, empresas oue contaminan el medio ambiente lo mis 

me por los arroyos y aguas negras estancadas en las calles 

resultando de e�to un peligro para el ambiente natural, 

especialmente para unas condiciones de vida no Óptimas. 

En los nGcleos familiares se presenta falta de higiena, 

aseo, lo mismo que la viviinda suele estar mal compartida 

y situadas cerca de arroyos o empresas que por su proce 

so de producción contaminan el mebio ambiente, siendo es 

to un problema de saneamiento ambiental experimentando 

por las comunidades marginadas tomadas como muestra en 

esta investigación, tal es el caso más patente la comuni 

dad de las nieves, san salvador, la luz, barrios mal ubi 

cados por estar cerca a arroyos, factorías, caños, ésta 

ubicaci6n incide sobre el saneamiento ambiental de las 

mismas comunidades. 

Otro de los problemas que afectan a las comunidades margi 

nadas, es el referente a la organización o instituciones 

sociales que se dan en éstas, la más com6n es la Acción Co 

munal, institución que en muchos barrios operan bajo un 

criterio politizado y sectorizado, dando lugar a la disfun 

cionalidad de prestar y fomentar el desarrollo comunitario 

con base a satisfacer las necesidades de los miembros que 
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la conforman muchas veces en centro de discusión y de 

contradicciones en cuanto a las actividades que ha de de 

sarrollar la acción comunal, otras veces son epicentros 

de satisfacciones person�les y grupales y no comunales, 

aprovechandose de ésta, los recursos materiales, jurÍdi 

cos y financieros con oue cuenta la Acción Comunal. 

3.3. LA COMUNIDAD, LA RADIO Y LA PRENSA. 

�n es te subcapítulo se exponen las diversas formas, proce 

dimientos y técnicas de investigación social para recoger 

las informaciones necesarias para el desarrollo mismo de 

la investigación. Es preciso y fundamental explicarlo, 

para evitar las malas interpretaciones, la falta de credi 

bilidad y confianza sobre el proceso que tienen algunos 

tratadistas o cientistas sociales sobre los datos o inves 

tigaciones que se realizan. 

Para obtener los datos e informaciones en la comunidad se 

procedió a utilizar la observación participante, sonde�� 

de opini6n, entrevistas en las comunidades investigadas; 

teniendo como elementos o unidad de observaci6n datos so 

bre servicios públicos, salud, higiene, vivienda, educa 

ci6n, organizaci6n social y todo aquellos elementos que 

hicieron posible la sistematizaci6n de los datos; esta 

�istematizaci6n sirvi6 para exponer, analizar o interpre· 
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tar los oroblernas y necesidades de los grupos marginados; 

de esta forma hacer la relaci6n entre los problemas comuni 

tarios reales y los que difunden y comunicación los medios 

de comunicación social que generan a nivel local. 

El procedimiento para obtener las informaciones que emite 

la radio se hizo indispensable escuchar las noticias difun 

didas en las tres emisiones diarias que se hacen los radio 

periódicos tornados como muestra a saber: Actualidad Noti 

ciosa, Asimilando las informaciones sobre problemas econó 

micos, sociales y politices que se dan en la comunidad en 

general y constatarlo con la realidad concreta que se está 

investigando. 

Para obtener los datos pertinentes a las informaciones de 

la prsnsa se hizo el procedimiento de los recortes de pren 

sa, mecanismo indispensable para poder movilizar, analizar 

o interpretar los problemas y necesidades sentidas por las

comunidades marginadas. 

En este subcapítulo no se exponen las informaciones y comu 

nicaciones que difunden los medios de comunicación social 

tornados corno muestra en esta investigación, sino el proce 

d imiento metodológico y técnico para obtener los datos e 

informaciones necesarias para evaluar cr!ticamente la rela 

ción problern�tica social, noticia y comunidad en Barranqui 

lla. 
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Se puede concluir que la comunidades marginadas tomadBs 

corno muestra presentan una serie de problemas y necesida 

des de toda Índole; los medios de comunicación social co 

rno en radio y la prensa los retorna y los edita expresados 

en noticias, artículos, crónicas, reportajes, hacia la so 

ciedad en general, ésta frente a los problemas y necesi 

dades se muestra con una actitud conformista, desinterés, 

apatía, acción pasiva y frente a los problemas y necesida' 

des oue experimentan las comunidades marginadas corno el 

pueblo, la luz, las rnalvinas, etc. 

3.4. PROBLEMATICA Y NOTICIAS EN EL PERIODO DE ENERO AMA 

YO DE 1985. 

Para obtener los datos e informaciones de la presente in 

vestigación se ha delimitado un período en referencia re 

lativa es decir las últimas informaciones que se emiten 

en el primer semestre de 1985, pero estas informaciones 

se verifican mediante un proceso de seguimiento de la in 

formación que han emitido al tiempo anterior al señalado. 

Para analizar e interpretar la problemática social que ex 

perimentan las comunidades marginadas. 

Se hace uso de la descripci6n y el detalle de las informa 

ciones de periódicos y radioperiódicos que se tornaron co 
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mo muestra; pero sistematizandolo en cuadros sinóptico? 

por áreas problemáticas y los de los radioperiÓdicos se 

transcriben al ser grabados y analizados por el grupo de 

investiga dores. 

3.4.1. [NFORMACIONES DE PRENSA. 

SECTOR VIVIENDA 

En el municipio fijan funciones del nuevo ente de planea 

ción. 

- Reducen acción en obras pGblicas en urbanizaciones.

- Anular acuerdo 023 solicita el Instituto de Cr¡dito Te

rri torial.

- Pol�mica por poseci6n de tierra en barrios marginados.

- Aumentan quejas contra Inscredial.

- 8 mil millones para vivienda.

- listo ambicioso programa local de autoconstrucción.

- Despojan de sus viviendas a adjudicatarias del Institu

to de Cr�dito Territorial.

- 11.808 millones captaron en una semana Corporaci6nes de

Vivienda.

SECTOR SALUD 

- Muere niña por gastro.
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- ISS con problemas financieros.

- Nuevo equipo para Hospital Universitario.

- Programa de supervivencia infantil en el Atl¡ntico.

- El ISS supera déficit.

- Casos de fiebre amarilla barrio Santa María en Soledad.

- Servicio de Salud no cuenta con ambulancias necesarias

para atender las emergencias.

Salud, educación y aseo son atendios por la Acción Comu

nal del Barrio Buenos Aires.

- Fallece otra niña por gastro.

- No cerraran Hospital Infantil.

- Paro.total Hospitalario.

- Confirman casos de polio en barrios marginados.

- Estudian �aso de polio atendido en Hospitalito Infantil.

- Por falta de recursos el Hospitalito no puede atender

los grupos marginados.

En Atlántico: En peligro 5 mil niños por la polio.

- Epidemia de varicela en barrios marginados.

Niños murieron por gastro, residentes en barrios margina

dos.

- Dos niñas �ás murieron por gastro residentes en la Chini

ta, Buenos Aires.

- Muere otro niño en el Hospitalito por la gastro.

- Hospital Pediátrico Infantil atiende 37 casos de gastro.

- El azote de la gastro: 250 toneladas de basuras quedan.
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tiradcs diáriamente. 

- En el Atlántico: 70� de equipos del ISS están fuera de

�erl!icios.

- En el Atlántico: Los Ho�pitales no tienen ambulancia;

- fallecen do� menores afectados de epatitis.

ALTO COSTO DE LA VIDA 

- Síl centavos subió �l pan.

- Escases de carne para presionar alza de precio.

Se agudiza escases de leche y carne.

- Alto costo de los utiles escolares.

- Colegios privados especulan con matriculas.

- Denuncian grave especulaci6n con carne de primera cali

.dad.

Comité de precios de la carne se reunierá.

- Guerra a la especulación.

SECTOR EDUCACION 

- Camina � Programa para Alfabetizaci6n.

- Recorte presupuestal al Sena.

- Sanción a Escuelas públicas que cobren matriculas.

- Pliego de peticiones de los maestros del Atlántico.

- Actlculo sobre aspectos de la educación en el barrio

Las Malvinas.
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0Pl Coleoio a la Universidad. -
J 

- Año Escolar.

- La Prensa se vincula a la Alfabetización;

- Llega el Secre.tar_io de l"U.nisterio de Educación a la ciu

dad.

Drásticas sanciones para los colegios aue no participen

del programa de salud.

- Crisis de la Universidad.

Reunión de gerentes del Sena de la Costa en Barranquilla.

- Restructurada la Universidad.

- Abiertas inscripciones y matrículas para bachillerato

gratuito del IEA.

- Ventarron tumba techo de escuela.

- �inisterio de Educación aclara descentralización en la

educación.

SERVICIOS PUBLICOS 

Plan de emergencia para el acueducto. 

- Basurero en el Norte.

- Hay manejo pol!tico en las válvulas de agua: Alcalde.

- Denuncia exjefe de redes.

Presiones pol{ticas en piletas de Agua.

- los dineros de la garantia de operación todos los usua

rios pueden exigir devolución a Empresas Municipales de

Teléfonos.
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- Aumento de Municipio a Electranta. Alcalde pide concep

to legal sobre el proyecto.

- Escombro y aguas negras.

- EMT adeuda $6 millones al Pedi�trico.

- $950 millones cuest2 otra etapa de Plan Vial.

- Acueductos reauieren inversión por $20íl millones con ur

gencia.

- Reestructurar la Secretarla de Obras PGblicas Municipa

les.

- Autorizan créditos por US$16.8 millones para IDEMA Y EM

POTL AN.

- EMT licita obras por $140 millone s.

- Falta de personal idónea en Acueducto.

Incrementan tarifas sn EMT en menos de dos años.

- Hay manejo político en las válvulas de agua.

- Nuevos racionamientos de agua.

- Sin definir nuevas tarifas de Servicios Públicos.

- Reactivan aplicación de Plan de Desarrollo de Obras Pú

blicas.

- En Barranquilla esperan la pavimentación;

¿Qué ocurrió en Mur illo ?

Grave situación sanitaria en Guardería de I.C.B.F.

- Paviment�n calle en Sarranauilla.

- L a P a z se e s t á a e a b an do •

- Investigan a ex-jefe de facturación de la Electrificado

ra.
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- Suspenden obras üe drenaje en Murillo.

En "Loma Fresca 11 piden investigación sino votan supen

d . ... . , 
en pav1men�ac1on. Secretario de Obras no aparece.

- E.P.M. advierten sobre agua cuntaminada _en ca��o tanoues.

- Venta de Agua: Renta liquida.

Por mal servicio del agua: Retienen a operario de E. P . M .

cinco horas.

- Así está el Atlántico.

¡unos sin gota de agua y otros con el agua al cuello!

- La larga historia de los caños.

- A �7 la lata de bacterias.

- Listos planos para la central de agua.

- Casi toda la 'ciudad sin agua.

- Plar. para acabar con tráfico del agua en el sur.

- E.P.M. inicia la construcción de diez piletas en el sur.

- Autorizan endeudarse a Empresas Públicas.

- Sigue escasez de agua y apagones.

- Racionamiento en 15 barrios.

- Media ciudad sin agua.

- Servisalud reglamenta el transporte del agua.

- Junta de E.P i M. aprueba nuevo sistema tarifario.

- Los caños nuevamente llenos de basuras.

- Foro abierto para debatir Empresas Municipales de Aseo.

- Rechazo a empresa para Aseo.

Otra E.P.M. para el Aseo ?

- Sindicato de E.P.�. rechaza privatizaci6n del Aseo.
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Aplazar debate pide el alcalde (la empresa de Aseo)� 

- Priv2tización y Reciclaje de los basureros.

- 17 cornpactadoras de aseo rematadas en $1.285.000.oo

- Un e o l e g i o . e;¡ u.� s .e ah o g a .. p o r q � o re s de un f á b r i e a de p i e

les (bachillerato del barrio Las Nieves).

-¡Cementerio de basuras también ! 

3.4.2. INFORMACIONES DE RAOIDPERIOOICOS (ACTUALIDAD NO 

TICIOSA, LA COSTA EN NOTICIAS, RAOIOPERIODICO IN 

FORMANDO). 

De inmediato se presenta la información detallada y mues 

tra representativa de las informaciones que transmiten 

los radioperiÓdicos aue se han tomado como referencia oa 

ra analizar los problemas comunitarias y las informacio 

nes que difunden los radioperiódicos, sectorizados en pro 

blernas como salud, agua, servicios públicos, noticias va 

rias, educación, energta; todas esas informaciones son ob 

jeto de analisis e interpretación por el grupo de inv�sti 

gadores. 

NOTICIA SERVICIO AGUA 

- Enero 14 de 1985, los moradores de la ciudadela 20 de

julio, sector conidec, realizaron esta tarde una marcha

de protesta que culmin6 en un mitin frente a las inste
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laciones áe las Empresas Públicas Municipales a raí? 

de la carencia del servicio de agua en ese sector. 

- Enerc 15 de 1985, 8arrª�o�i1Ja: más qe 1Q_barrios de la

ciud2 d continuan hoy sin el servicio de agua como canse

cuencia dE 1 2 reparación de una tubería de conducción.

Los barrios afectados son Silencio, Riomar, Anda Lucia,

La Floresta, el Limoncito, la libertad, Paraiso, Porve

nir.

La gerente seMalo que el racionamiento sólo durar� seis 

horas sin embargo, este se ha prolongado hasta el medio 

día de hoy. 

Febrero 11 de 1985, Barranouilla: Continuan las quejas 

por la falta de suministro de agua potable en diferen 

tes barrios de la ciudad a pesar del anuncio hecho por 

las Empresas Públicas Municipales sobre la norrnalizaci6n 

de este servicio. 

Moradores de distintos sectores de Barranouilla manifes 

taran a esta redacción aue aún no llegá una gota de agua 

a sus residencias. 

Febrero 14 de 198� Barranquilla: Habitantes del barrio 

del �alle expresaron hoy su propuesta ante la carencia· 
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por más de ., � ':::, días del servicio de agua en est.e se cta.= • 

�oradores de la calle 70C a 6c con las carreras 14 a la 

21 inéica:ron que han elevado sus 

sas P6bli8as Municipales y hasta 

do �ingun2 respuesta. 

1 
. ' e.1. mamen 1:.0 no 

las E more 

han 

-IGualmente habitantes de la calle 47 entre carreras 24 a

33 renortaron la ausencia del servicio del aseo desde ha

ce lili)ás de un mes. 

El comité cívico del sector barrial de la carrera 21 con 

calles 74� 72 y 70 presentarán este rniercoles 20 de febre 

ro un �emarial petitorio a la gerente de las Emoresas PG 

blicaP Mu�icipales para exigir que se les preste el ser 

vicio de acueducto aue mensualmente se ven obligados pa 

gar. 

- rebrero 22 de 1985, Barranquilla: Los moradores del sec

tor comprendido entre la carrera 50 con la calle 46 lla

maron a la redacci6n de Actualidad Noticiosa para denun

ciar oue desde más de una semana el tubo madre del ac4e

' ... 
OUC i...O $8 en cuen tr a ro to y, adern ás de desperdiciar abuflldan 

te agua, esiá causando graves perjuicios a las edificacio 

n es vecina$. 
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- FEbrero 27 de 1995, Barranaullla: Uno de nuestros fjjos 

oyentes, Jos� Luis Polo Barrios, llam6 a la redacci6n 

de actualidad noticiosa para indicar que desde ayer en 

1 2 maRana se fu� el servicio de agua y �?st� el moIDento 

7!00 a.m, permanecen en esas condiciones. 

- �arzo 4 de 1985, Barranquilla: En estado desesperante

han llamado al radiooeri6dico La Costa en Noticia, usue

rios de las Empresas Públicas �unicipales, mn el f{n

de solicitarle a la entidad, una explicaci6n y suminis

tro de agua ootable, ya que tienen varios días aue no

reciben el servicio.

- Habitantes del barrio Paraisc, señalaron aue desde un

�es han venido padeciendo por el poco suministro de a

gua y hace tres días ni una sola gota les llega a los

grifos.

Marzo 9 de 1995, de otra parte en el barrio La Ceiba, 

insisten en oedir a las Empresas Públicas, que les faci 

liten el servicio de agua, ya oue no tienen un poco pa 

ra mitigar su sed y mucho menos para bañarse y realizar 

�us ITT>fnimas necesidades. 

Marzo 11 de 1995, Barranouilla: Los moradores de la Urba 

nización el Paroue se auejaron por la falta de agua en 
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ese sector y denunciaron la negligencia de la Gerente de 

las Empresas Públicas Municipales para solucionar el oro 

blerna aue vienen padeciendo desde hace aproximadamente un 

11es. 

Indicaron que las tarifas de agua en el Paroue son las mas 

alta de la ciudad en relaci6n al avaluo catastral, y el 

agua solo llega esporádicamente en las noches. 

Demandaron una soluci6n inmediata al problema y solicita 

rln en las pr6ximas horas a la Gerente de las Empresas, 

�ARMEN AREVALD, un pronunciamiento oficial sobre esta si 

J.. 
• " t.uac1on.

�arzo 15 de 1935, Barranouilla: Algunos vecinos de la ca 

rrera 12 con la calle 24llamaron a la redacción del Radio 

periódico Informando para seRalar aue desde hace 20 d{as 

una tubería madre se encuentra rota en esa cuadra y gran 

des cantidades de agua se está perdiendo. 

Por ejemplo el �eñor MAXIMILIANO CASTRO, indicó oue soli 

citaron a las Empresas PGblicas para oue enviar,n a algu 

nos operarios para corregir la rotura, pero hasta ahora 

nadie se ha hecho presente. 

Se quejó poraue mientras el agua �e oierde abundantemente, 
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e:n Gtros secto:res residenciales la es tan necesitan do. Lo 

cual se debe a una oportuna y �ficaz participaci6n de la. 

e¡¡;¡-;¡:resa para solucionar los problemas. 

NíHJCIAS IJARIAS 

- iila:rzo 4 de 1985. La próxima semana la Asociación de

consumidores se reunira con el Alcalde la ciudad Guido

Horrero, para programar los trabajos que realizará ésta

dependencia a partir de la semana entrante, anunci6 hoy

su Presidente r•1argarita Jassir.

- Rarzo 21 de 1985. La Unión de Trabajadores del Atlánti

co tJTRAL, reitero hoy, al Alcalde de la ciudad, la nece

sidad de revocar la medida adoptada por prefectura de 

µrecios, pesas y medidas, en el sentido de aumentar el

precio de la carne sin previa consulta por parte de los

consumidores.

- El Secretario de UTRAL, Vicente Caycedo, manifesto igual

mente aue en la reunión se sostendr� maRana el GOrnile

ejecutivo de esta Organización_Sindical, se . . . . , 1.ns1st1ra

ante los sindicatos filiales aue continuen con su soli

daridad para con las centeneras de familias aue resulta

ron damnificados en el sur del departamento.
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A�r!l e de 19&5, la falta de recursos financiero� e� uno 

da los factores aue ha generado la cri�is por 12 oue a 

tza�iesa en e�tos momentos el �ector de pequeña y medi2 

na industria, anunció hoy el Qirector Seccional de la· 

Aso�iaci6n Colombiana de Peaue�os y Medianos Industria 

l�s Tirzo 6eltrán Ariza. 

- Abril 17 de 1935, Hoy llegó a l a  ciudad el director na

cional del Servicio de Erradicaci6n de la Malaria Rodal

fo homéz ouién recibir2 la asignación de S millones de

p�sns aue entregará los Seguros Sociales para la compra

dE' lah1icidas a fin de erradicar el mosauito que produ

ce �l óengue y la fiebre amarilla en el departamento.

El !)ire ctor Nacional en conjunto con el director seccio 

nal, participaran en el acto de e ntrega de la designa 

ción a realizar8e en el desoacho del Gerente Regional de 

la� Se ou ro s. 

- Abril 14 de 1995, El gobernador del Atlántico, Fuad Char

Abdala, se pronunció por la for�a tardia como el pat8

e�pez6 a despertar en torno a la magnitud de la tragedia

aue miles de compatriotas del Sur del 

ron y vi ven actualmente.

Atlántico vivie

- RE�al tó la importancia de 12 '.:ar,pe�a de Supervi ve,cia de
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la o�c:ación infanE1l oue puso en marcha el Gobierno N? 

cinnal mediant.e el ''inisterio de Salud. 

- Se p�sesion6 Secretario de Hacienda Departamental en

- �bFil 19 de 1935, Sarran ouilla. Director �acional de

fer.aleo llega mañana para la presentación de los nuevos

se:u:\1i..cios del 85.

- �bril 26 de 1985, 8arranauilla. La mala señal de la pri

mera cadena obedece al cambio de equipos en la repetido

ra Kennedy, dice secretario de Inravisión.

SERYICIOS PUSLICOS 

�ncra 2E de 1985, con una serie de actos entre los cuales 

se cuentan reuniones con altos funcionarios del gobierno 

hasta manifestaciones de-prooueeta iniciar, esta semana sus 

actividades, el movimiento cívico, Mujeres en Acci6n. 

Dentro de los proyectoe oue se desarrollar�n en el presen 

te año en procura de mejores servi.ci..os para la ciudad, es 

tá previ�to realizar vi..Qorosas campañas de protestas con 

tra los �alas y caros servicios públicos que se presentan 

en Sarranouilla, ar.unció la Presidenta del Movimiento, Ru 
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-

by CarbÓ de lnsignars 

1anifestó aue a oesar de las promesas de ayudas hechas per 

dirigentes y funcionarios, hasta el momento no se ha pre 

se�tacio ninguna soluci6n 2 los múltiples problemas oue a 

�uejan a la ciudadanía Barranouillera, por el contrario ca 

�a día los servicios empeoran, señaló finalmente. 

lo� ITTOradores de la carrera 21 con la calle 74 y 72 entre 

uar�ITT a las 9 de la �aRana de este miercoles un memorial 

�etitorio a la Gerente de las Empresas Públicas Municipa 

les, mediante el cual le solicitan la soluci6n de imnumera 

bles problemas del servicio p6blico. 

lle acuerdo a informaciones entregadas por el presidente del 

comité cívico del sector anteriormente anotado, Carlos Agui 

Te, la Empresas Públicas facturara mensu2lmente el ser�i 

cin de agua y aseo pero en ningún momento se presta, ni 

siquiera transi tori.amente • 

[l se�or Aguirre consider6 oue la situación se ha tornqdo 

rlifÍcil en la �edida aue la falta de agua está ocasionando 

un a�mento del tndice de enfermedades entre la infantil. 

rebrero 11 de 19S5, 3arranoui.11a ••• Atención ••• transeuntes 

y e�iudi.antes del Sena industrial ubicado en la autopista 
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al aeropuerto, denunciaron a carreteros que vienen conyir 

tiendo al solar que está ubicado a un lacio de dicho esta 

blecimiento educativo, en un basurero público. 

Se�alan oue diariamente se observan numerosos carros de 

tracci6n animal, con sus respectivos conductores arrojan 

do ba�uras que recogen en diferentes barrios del sur, sin 

oue hasta el momento las autoridades hayan tomado medidas 

para evitar el problema de contaminación por dicho proble 

ma. 

SERVICTO DE ENERGIA 

febrero 14 de 1985, el señor Polo que vive cerca a la co 

nacida tienda "AS de ORO" dijo que los vecinos del ba 

rrio tienen aue soportar los racionamientos continuos 

de energía eléctrica. 

Barranauilla: A partir del primero de febrero empiezá 

a regir la nueva estructura tarifaría de la Electrifica 

dora del Atlántico, anunció hoy el gerente de la enti 

dad, Max Rodríguez. 

El funcionario se�aló que la nueva estructura funciona 

rá en base al consumo del usuario y a una tarifa fija 

por estratificación. 
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- Con esta nueva medida se pre·tende evitar los cambios

bruscos de la liquidación en el consumo por tarifas dife 

renciales, ya que se dividirá la ciudad en tres sectores 

residenciales, comerciales e industriales. 

El sector residencial será el 
, mas favorecido en este ca

so, al tiempo aue el industrial se rnantendr� con los mi§ 

mos niveles, mientras aue para el sector comercial habrá 

un incremento del 10% de las tarifas. 

SERVICIO DE SALUD 

Febrero 25 de 1985, Barranouilla: En este año la Benefi 

ciencia del Atlántico incrementará el monto total de los 

auxilios de los hospitales de la ciudad y del departamen 

to de acuerdo a lo acordado por la Junta Directiva en es 

ta ciudad. 

El propósito de este incremento es garantizar la presta 

ci6n de un mejor servicio tanto a nivel local corno regio 

nal de conformidad con las recomendaciones del Ministerio 

de Salud PGblica. 

Se ha dispuesto al mismo tiempo de mecanismos especiales 

para lograr un incremento en el recaudo por concepto del 

impuesto de las apuestas permanentes, cuyo porcentaje es 
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destinado a carnpaRas de orden m,dico asistgncial en el de 

partamento. 

Febrero 2�_de 1985, Barranquilla: Con el objeto de garan 

tizar una mayor higiene a las carnes que se expenden en 

la ciudad, especialmente la ds pescado, saneamiento ambien 

tal, iniciará a partir de mañana una serie de operativos 

en los lugares en donde se distribuyen estos productos. 

Esta campaña esta di rigida especialmente a lograr un efec 

tivo control del estado y a la fuga que se ha presentado 

6ltimarnente anunció el Jefe de Saneamiento Ambiental, Pe 

dro Vengoechea. 

Los mecanismos de control , seran impuestos a ' , �raves de ins 

pectares designados por esta dependencia en el mercado pÚ 

blico, quienes velaran porque el pescado que allí se ven 

de se encuentre en buen estado. 

Mayo 6 de 1985, Barranouilla: Cinco millones de pesos que 

serán destinados a la adquisición de larvicidas para com 

pletar la fumigación contra el mosouito productor del den 

gue, entregó el Instituto de lo� Seguros Sociales al Servi 

cio Integrado de Salud del Atlántico. 

A pesar de que el Servicio de Erradicación contra la �ala 
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ria, SE�; tiene a su cargo erradicar los mosQuitos adultos 

de la Aedye-Ageoty, dentro de su programa actual no est� 

1 2 eliminación de la larva, por lo que se hace necesaria 

la.furnigaci6n por oarte de Servi-Salud, se informó. 

El jefe de los Servicios Integrados de Salud, Humberto Ro 

s�nla Vitola, seRal6 oue los trabajos aue realiza en la 

act�alidad el SEM, se encuentran completamente garantiza 

dos en lo ·que a su continuidad se refiere, gracias al apor 

t& �e tres millones de pesos por parte del Ministerio de 

Salud. 

Coma se puede apreciar, los medios de comunicación social 

frernte a los problemas y necesidades sentidas, son los gru 

pos marginados, hacen difusión de ésto para alertar a la 

8@m�nidad en g eneral, por medio de noticias, crónicas, re 

portajes, arttculos para mantener a la sociedad informada 

sobre estos problemas pero sin preveer ni proponer las fór 

mulas y alternativas para la solución de estos; ni estimu 

lar a los componentes tanto de las comunidad€s proble�áti 

cas como a la sociedad en general hacia acciones tendien 

tes a solucionar la problem,tica social de los barrios mar 

ginados. 

Al desarrollar los problemas y las noticias oue transmiten 

los medios de comunicación, en este caso, la prensa, le ha 
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cemms �f:' seguimiento a esas ediciones periodísticas tenien 

do co:m- base o�ub:emas de vivienda, salud, educación, ser 

\licio� oGtüicos, an.unciandolos en un cronograma tomando co 

�Q ti�TD8 tra�scurrido el mes de enero hasta mayo; 

CRO:i:og,;'V);; DE L�S �mTIClAS EDITADAS EN LA PRENS.O,. 

4 

PROBLEMA SECTOR VIVIENDA 

/. 

� .. /.- �--·· 
-� 

'. 

E�RO 

!fota: El eje de las x es el tiempo transcurrido de la noti

cia, estioulando el tiempo de muestra, enero a mayo. 

El eje de las y es el grado de 
. . , ern1.s1on de las noticias te 

�iando en cuenta las cuatro semanas del mes. 
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¡, nos indica el oroblema de la adoui�ición de vivienda. 

,... r·- ., d 1t�· e . 11ac1.on e no;-mas y oo 1 Ll. c2.� 

C PrGbleii,as financieros. 

e�tatales. 

r # 1 Ji8ljUTh a cronoºr2m2 scbre el problema de la vivienda, el 

�uhindice A nos indic2 los proble�as que tiene la comuni 

datt en 
I 

Sl aspiraciones je estas para adouirir la 

�i�ienda, tiende 12 curva a aumentar desde el mes de fe 

brercr ha�ta la rroitad del �es de �arzo y desciende en la 

primera cuincena de abril hasta liegar hacia cero en edi 

tar la prensa es�rita este orobleTia, poraue las medidas 

guteTna�entales le da� solución en algunos casos, o si no 

entren las comunidades en un grado de pasividad. 

El sub!ndice 8 nos indica aue las ediciones de los peri6 

óicos se refieren a las disposiciones normativas y poltti 

caE rie vivienda, oor parte del Estado y ta�bién hacen alu 

siñn sobre los c6digos de urbanizaciones, permisos, regla 

centaciones jurtdicas, etc. 

El subindice Chace referencia sobre la difusi6n de los 

µruble�as financieros tanto de las entidades gubernamenta 

les co�o el ICT y las Corporaciones Privadas y Urbanizacio 

�e� cue se dedican a desarrollar 2ctividades de constru 

�ci6n de vivienda. 
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P..l e1.:.2luór este f'Ubproblema, el oroblema financiero se. ha 

ce cT�tico y se difunoe con mayor intensidad entre marzo 

y al?.:(:._l,, o'Jr'.JL!É el E:staóo no tiene los recursos necesarios 

c;ot-i_:-cr lE demanda de viviend2 o sino poroue esta no es 

rent�sle y no h2y el estímulo esta�al para desarrollar ss 

J.. . .. • • • • 
... c. a::i:'C.l V 1. oa O. 

En �int�sis los �edios de comunicaci6n transmiten las no 

ticias sobre el problema de vivienda de acuerdo a las si 

tua�ianes reales del problema y sectorizando, o aislando 

el oxnblema en si, es decir unas semanas hablan de proble 

mas fin2ncieros, de di.soosiciones normativas y ool{ticas 

esiz�Eles y o�r2s se�anas dela o�esión de las comunidades 

o in�:.viduos en l a  adoui$ición; en este sentido la prensa

ab�tr:ae los prot;lernas del �ector de la vivienda emitiendo 

1 o� ;:te mayo r i. 11 o a et o o e a o ta e i Ó n por p ar te de 1 as mas 2 s. 

PROBLE�A S�CTOR SALUD 

/ 

I 

F&.& 

, .. . · 
\ . .•. � 

.· 
. .. . 

.. ·'\ 
. 

4 
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:N.uta: Eje de la x: Tiempo transcurrido de los sucesos ·en 

,�alué. Enero-f'l2yo. 

é:je de las y:Jifusión de la -'- .  
.

n01...lCl8 teni�nóo en cuen 

�a semanas del mes, en que aoarecio la 

noticia. 

A Enfermedade5, gastro, polio, varicela. 

8 Problemas rinancieros. 

� Problemas ºenerales. 

Seg6n el cronograma los peri6dicos locales difunden como 

onticia de impacto en el período de enero a mayo las enfer 

medades de gast=o, �olio, varicela, fiebre amarilla, apro 

ximada�ente quince weces en el tiempo aue se está analizan 

do la noticia. I�pactan a la comunidad como este mensaje 

n7allecen d3s niRa� por oastro" a trav�s del �eraldo dia 

27 de marzo de 1985> otras veces anuncian enfermedades so 

hre el oolio tales como: "En Atl,ntico en peli�ro 5 mil ni 

fias por la oolio n Diario la Libertad, '.·larzo 25 de 1985, 

aqu! se denota el sensacionalis�o para comercializar la no 

iicia y las nasas p�edan adquirirlo. En fin las noticias 

snbre enfer�edarles $0� las que imoactan a la comunidad y 

l�s periódicos abstraen estos proble�as y los difunden de 

a�uerdo a la fecha oue se dan, y llega un mo�2,to en que 

la notici2 .i0 ss ir:pacta'1-':e y dejan de di.fundirla oar.a l·ue - .,·. ::··.L. 
.. .  
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!l'!J i'"1fo rmar otras de mayor tr aseen den ci a. 

E: e��!ndice 3 hace �eferencia sobre los oroblemas finan 

¿eros de las ins�ituciones aue atienden la salud a ni�el 

lnc 2; las noticias más importantes son: "El ISS festfn po 

2.Í :ico 
!l 11 Paro en el f-iospital Pediátrico oor problemas fi 

n.am::i.eros", "El lSS con problemas financieros 11
, El ISS 

alla oodricia"; estas noticias son difundidas tanto por el 

HéEaldo, Diario del Caribe corno por el Diario la libertad 

noticias aue aseguran el consumo del mensaje que son te 

�zs snmplementarios para que las ediciones de este medio 

tenºa los suficientes mensajes mercantiles y así, desper 

tai el interés de las masas por adouirirlo. 

El subíndice C ., indica que la prensa local informa a la co 

l!llu:rüdad sobre los problemas generales del sector salud en 

S'a:n:anouilla, e·stas informaciones se refie ren a los apor 

tus oue hace la licorera del Atl�ntico a los Servicios de 

Salud; y �sta no presta los servicios demandados por la co 

munidad en cuestionss de salud; otras veces informan sobre 

lrrs programas y políticas estatales como contraposicilin 

2 las presiones de las comunidades al exigir un mejor ser 

vicio de salud; otras semartas las ediciones de los peri6di 

cus difunden noticias tales como ºNuevo eouipo para Hospi 

tal IJniversi tario", "S�lud, educación y aseo son atendidas 

nur la Acci6n Comunal del barrio Buenos Aires º . ·  Las i.�for 
: --...

maciones anteriores emergen mensajes hacia las rn�sas con 

¡• 
•,,· 
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fin,alíóades lucrativas e i..sqoactantes para oue el perió 

dice tenga acogida dentro de la comunidad y tener una se 

o�Iidad de venta en el mercado capitalista.

�HITltOSR"ArliA DE LAS NOTI :1 AS EDITADAS EN LJl. PR�NSA. PRO BLE 

�ATIC� SOSRE S�RVI:IOS PUBLICOS 

�-

Y./ 

i 
/ 

/ l 

/ 
/ 

/ 

•. -

: �··. ,, 
; ·. / ' 

. • ¡·. ' 
47: c. . / -.... ' 
: � ·. '_. 

1 t I ·. • 1 '

Nuta: Eje de las x: Tiemoo de las noticias. 

Eje de l 2 s y: Suroimiento de las noticias en los me . 

ses to�2dos como muestra. 
..�. 
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A: Problemas sabre Agua 

E: Energía 

C: Servicio Telefónico 

.# 
• • , 

D; Vias de comun1cac1on (obras públicas) 

Las ílO t i e i as oue mas impactaron a las m2s as según el ero 

norr�ama de servicios públics es con relación, a la falta 

de agua en todos los barrios de 12 ciudad, racionamiento 

de agua potable, falta de bombeo, reoaraci6n de redes, ma 

vilizaciones de masas para presionar y exigir a las Empre 

sas �úblicas �unicipales el servicio de agua potable; es 

tas noticias son las más impactar.tes y son las Que circu 

lan a diario en los periódicos locales. L e s i gu en en o r 

den servicio de energía, pero con in intervalo de cuatro 

VEC8S al mes, entre febrero y abril dejando de ser noticia 

al final de abril y prii1cipios.de mayo. (Véase subíndice 

o en el cronograma).

En cuanto al servicio tel�fonico el crpnograma indica oue 

la noticia m,s impactante es la upaquizaci6n de las tari 

fas, estas noticias se dan entre febrero y marzo (V6ase el 

subindice C del cr�nqgrama). 

El subíndice D, demarca las noticias sobre vfas de o,muni 
. . 

cación, la de �ás resonancia entre enero y mayo fué la de 

drenaje y canalización de la �venióa �·1uril'lo; -lo_::- di.'ario� 
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erni ten noticias sobre planes financieros, licitación,· fun 

cionarios involucrados en la licitación; en fÍn la noti 

cia más vendida del mes de marzo y abril así como lo está 

explicando el cronograma de servicios públicos (V�ase sub 

índice D). 

CRONOGRAMA DE LAS NOTICIAS EDITADAS EN LA PRENSA 

PROBLEMATICA SOBRE EDUCACION 

• 

4 

.. I\ 

2 

\ 
/ 

/ ... \ 

/ \ 

/ \ 

i �: C;, 
\ 

t>k 1'!.&Jlá 
Fe:8 MAR. Ae,s:l. l-lA"t' 

Nota: Eje de las x: tiempo de los sucesos. 

Eje de las y: grado de difu2i6n de las noticias, 

n�mero de veces en las semanas de ca 

da mes. 
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A; Programas gubernamentales-

8; Problemas de matrículas, costo de material didácticos, 

especulación, paros y presiones de docentes. 

C; poltticas del gobierno, disposiciones sobre la educa 

. , cion. 

SegGn el cronograma de la problemática educativa, la educa 

ción se convierte en la noticia más difundida entre los me 

ses de enero a abril, siendo la noticia más impactante el 

alto costo de las matrículas, especulación en materiales 

didácticos, movilización del magisterio del Atlántico y su 

vinculación a nivel nacional, especulación de algunos cole 

gios privados sobre matrículas y pensiones; auejas de los 

directores de las escuelas públicas sobre material didácti 

co, aseo, celaduría, etc. Los problemas en cuanto al pago 

a los maestros y el pliego de peticiones que exigen el Mi 

nisterio de Educación para un mejor bienestar de los traba 

jadores al servicio de la educación, lo mismo aue el suce 

so sobre la CarnpaRa Camina y el ARo Nacional de la Educa 

ción es el mensaje de mayor receptividad de las masas que 

adquieren las ediciones de los periódicos locales de la 

ciudad de Barranquilla. 

A grandes rasgos las noticias que difunde la prensa local 

en nuestro medio estan condicionadas por la problemática 

social de las comunidades y por las disposiciones estatales 
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so::i:ra sociedad en general; de- tal forma aue las noticias 

r2in�an un auge de difusión y otras veces decsen en su e 

óiciin poroue se presentan otras aue demandan mayor recep 

ti��rlad oor oarte de las masas; los peri6dicos abstraen-

la� necesidades y problemas de la comunidad para tomarlos 

coro �ensajes vendibles y aue se transf�rmen en mercancla 

y san objeto de adouü:ición por parte de las rnasas. 

El seguimiento de las notic ias difundidas por los radiope 

ri&dicos (Actualidad Noticiosa, La Costa en Noticia, Radio 

oeriódico Infor�ando) se sistematizan en el siguiente cua 

dro. 

CRONDGRA�A DE LAS NOTICIAS DIFUNDIDAS POR LA RADIO EN ENE 

RO A fW!AYO DE 1985. 

PROBLEMAS DIFUSIDN DE LAS NOTICIAS EN LA ílADD 
CCNUNITAROS enero febrero marzo abril mayo 

servicios publi
cos. 
agua 

energ ta 

salud 

:f?ducacion 

-

-
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Corno se puede apreciar en el cronograma la problemática de 

los servicios públicos (aseo, alcantarillado, vías de comu 

. . .. ) ni:cacion torna auge entre los meses de febrero a mayo, el

agua es una constante como noticia impactante. Servicios 

de energta es un proble�a noticioso entre febrero y abril 

la salud es fuente de noticias casi en todo el período de 

referencia; y el sector educación es fuente de noticia en 

tre enero y primeros días de marzo: 

P�ra organizar las noticias de los radioperi6dicos se ha 

tenido en cuenta una muestra de las noticias y su difusi6n 

en las tres emisiones, dando como resultado aue estos noti 

ci9ros.difunden los problemas comunitario tales como la es

cases de agua, deficiencia de las plantas de bombeo, oue 

jas de los usuarios, informaciones oficiales de las E. P . M . 

y en ffn todo lo relacionado con lo que afecta a la comuni 

dad. También informan sobre el servicio de energía, pro 

blema� de salud, y los aspectos más importantes de la edu 

. ..  car:1on difundiendo , mas que todo costo de matrículas, mate 

rial didáctico, etc. 

. , Haciendo una comparacion entre prensa y radio, la primera

difunde las noticias con un lenguaje sofisticado y técnico 

utiliza el reportaje, la crónica, la editorial, periodismo 

inueestigativo y la divulga hacia toda la comunidad con un 

' ' fl . 't• 1 . caracter mas re ex1vo y cr1 1co que a radio. Mientras
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o�i las radiopertodicos utilizan un lenguaje rn�s senci¡lo

y del �edio social a quienes pretenden llegar, utilizando 

pa:r2 esto la 
. . , emision diaria, la entrevista, a algunos per 

scrn: 2jes del momento y modernizando sus medios o:imunicati 

vas para llegar a las masaa; algunos de ellos tienen uni 

dad �ovil donde llegan a la comunidad directamente cubren 

la �oticia desde el mismo lugar de los hechos. 

Muchos de estos radioperi6dicos son altruistas y hacen a 

cciones filantrópicas tales como publicaci6n de cartas, 

marconi, sin valor alguno por este servicio; otros tornan 

actitudes positivas hacen los problemas comunitarios encar 

gados, presionando a los funcionarios para solucionar el 

problema y formulando alternativas para satisfa�er necesi 

dades de l-c:-
d.� comunidades afectadas. 

3.5. EVALUACION CRITICA DE LA RELACION PROBLE�ATICA SOCIAL 

NOTICIA Y COMUNIDAD EN BARRANQUILLA. 

Los medios de comunicación tales como: La Libertad, Oía 

rio del Caribe, el Heraldo; radioperi6dico informando, la 

costa en noticia, Actualidad Noticiosa, interceden so 

bre las comunidades marginadas, informando �roblemas gene 

rales sobre la educaci6n, salud, servicios públicos, desem 

pleo, poltticas gubernamentales y todas aquellas áreas oue 

puedan reoresentar para ellas receptividad en las masas. 
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L1us 'T:ethos de comunicación social a nivel local emiten ·las 

-· · ':aJ·o unos parámetros y criterios no éticos paran::J ... lCla!:= -

é�:Jn8ir 12 noticia; en la medida en aue estas no son �e 

raz s nbjetivos en comunicar los sucesos s6lo le interesa 

im�a�tar en la psicología de masas, mostrando la superfi 

ncl�f�j ael oroblema o de los problemas mediante un lengua 

je sensacionalista y la explicaciones simples y subjetivas 

del á::ea o�oblemática!:=, sin darle a las masas la verdad 

de 1�� he8�0s y sucesos, su interpretación y análisis y 
.. 

las oaelbles alternativas de soluci6n. Informando objeti 

va�er.te 12 noticia las masas pueden formar grupos de pre 

sión y tor.ar decisiones oertinentes a sus necesidades; 

transformcndose la relaci6n radio-arensa local en accio 

r.2s a�tivas interes, hacia los problemas comunitarios. 

Lo� nedios de comunicaci6n local radio y prensa, muchas ve 

ces Emiten noticias de carácter sensacionalista retomando 

las fo�nas de ¿ifusión sobre actos violentos, crímenes, 

agresiones, violaciones, secuestros, �uertes, altercados, 

huelgas, arrestros, oalizas y todo un conjunto de noticias 

aue hacen notivar a las masas como e-xoresiones propias y

se dan oar�ue tienen oue darse sin ninguna explicación ob 

je:fva el ooraue de estos fenómenos sociales. 

Los -e��os de co-unicaci6n social a nivel local imoonen 

cri�srios, ideas, juicios acerca de los sucesos acaecidos 

en la ciudac de �arranauilla, :iliza�do ele�entos convin 
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cent�, mediante e�·cual el remitente, en  este caso la co 

rn�ni�ait. acepta todas las informaciones oue difunden estos 

�edi� de co�unicaci6n lo cales. 

Un ca� oal�able del �eraldo, Diario del Caribe y La li 

berta�, sus editorialistas ejercen una influencia abierta 

sobre la comunidad y sus oroblemas, por ser individuos do 

tad@s �e una fisionomla, de una personalidad, de un estilo 

o�e pueden variar, pero que lo hacen dentro de ciertos lí

mi tes. 

[n f� la relación comunidad y medios de comunicación so 

cial es contradictorio, porque los problemas de la comuni 

tlad siguen y las no ticias fructuan de acuerdo a la� necesu 

dades QUe problemas generales, tanto la prensa corno la ra 

dio son ajenos a los problemas comunitario , sólo los me 

dios 2tstraen los problemas para rematarlos como mensajes 

ve�dibles a la comunidad es decir, la prensa y la radio se 

retro2�imenta de las necesidades de salud, educación, ser 

vicios oúblicos, dese�pleo, materias primas para emitir las 

noticias aue más impa�tan a nivel general. 
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4 •. RESLJf•1[N CRITICO DE LA RELACIDN MEDIOS DE COfVlUNICACION, 

lP!RflBL EfllA TI CA COViUNI T ARIA. 

[n el rlesarrollo de este capltulo, $8 hace un resumen crí 

ticn snbre las informaciones que difunde la prensa y la ra 

dio, frente a los problemas comunitarios. Haciendo el exa 

liiten crítica T ra!:Jajo Social Comuni tari. o propone al terna ti 

vas frante a la oroblemática relación medios de comunica 

ciÓA, problemas comunitarios, justificando esas propues 

tas y al mismo tiempo se�alando los objetivos de estas pro 

pue.stas aue tienen un carácter a corto, mediano y largo 

plazo, teniendo co�o base la realidad de las informaciones 

de la prensa y la radio y su relación con las necesidades 

de los barrios oopulares. 

4.1 P.ESU"!Et, CRITICO DEL PROBL EfVIA. 

Teniendo como base la investigaci6n sobre la prensa y la 

rodio y la difusión de la problemática social en los secta 

res �arºinados de 5arranauilla, sostenemos oue en todo sis 

te4ia capitalista existan unos grupos de empresarios oua 

tisr,en prooiedades reore$entadas en capital y en bienes; 
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y la concepción de todo caoi tali sta es asegurar, mante.ner 

v :r,e-nroducir el capital original es decir, las ganancias 

pxn óesarrollar una actividad determinada. Tal es el ca 

sn uue se oresente en Barranouilla, lo��ropjetario$ de 

la� diarios aue circulan en la ciudad son ernpresaFios, y

la finalidad de ellos es obtener ganancias oor su calidad 

.de: n:ropietarios. 

�!J:Udlmente la radio en Barranquilla pertenece en algunos 

caros a los rnismos dueños de los diarios locales, o sino 

a otro� grupos QUe ven esta actividad como rentable y la 

usufructan adquiriendo las frecuencias de emisiones de ra 

dia. Es tan rentable esta actividad que en la actualidad 

hay una comoetencia en establecer las famosas frecuencias 

F.íl.estereo, cuya finalidad 8$ la de tener sintonía y pres 

tig,io en la comunidad, tal es ast que la publicidad de los 

bi.enes y serví cio s que producen 1 as i ndus tri as barranaui 

lleras y nacionales es escenario radial oara estimular la 

colt!!lpra de éstos. 

Trabajo Social Comunitario entiende que los medios de comu 

ni.cación social en un sistema capitalista, es un medio ide·o 

16�ico en donde los gruoos oue detentan el poder aprovechan 

las necesidades y oroblemáticas de las comunidades, con fi 

nes de ,anejar dic�a situación y controlar las inconformi 

dades que en un �omento determinado donde la comunidad ex 
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pre::� s-us i.nsatisfaciones. 

La �r&��a y la radio en la ciudad de 9arranqui.lla hacen 

oarts die los rnedio� de comunicación, d_o!1�e :iu objetivo in

trínseco es la de defender los intereses de lo� �illedios de 

,, - ,. 

'DJr'.'.)OUCCl. on' y a la vez obtener ganancias por las . � 1n,orma

ciones que se dan, convirtiendose la información en una 

�ercancla, tal e� el caso en que estos medios al informar 

snb:re los problemas comunitarios: 

a. [sta.dos carenciales de salud,

h. Problemas educativos

c. [stados carenciales en materia de vivienda.

d. Seguridad Social.

e. Servicios P6blicos.

i'. Recreación. 

Lns anteriores problemas son materia prima para la radio 

y .la pren==a para difundir e impregnar las noticias en 

sus medios de comunicación y as1 tener el producto listo oa 

Ta vender; en muchos casos estas nece$idades comunitarias 

son utilizadas para llenar espacio y no se le da la impar 

tancia a tales noticia$, porque el problema de lo� medios 

de comunicación no e� explicar e interpretar los fen6menos 

�ociale� oue �e dan en la comunidad ni mucho menos resolver 

los, sino d drlos a conocer superficialmente a la �ociedad 
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ef'i C!ief'iaral y no son moti vos de pa rt i ci pací Ón activa f ren 

te a estos orobl emas. Solamente en algunos casos podemos 

eITTrnr.,trar periódico$ y emisoras de corte progresista, que

prn medio de la difusión de los problemas de- las-comunida

des y la presión a los organismos estata.les hacen oue di 

chas rnecesidades sean atendidas en parte, oor ejemplo la 

Sección Alo? de El �eraldo, donde difunden los problemas 

c2renciales de las comunidades, de igual forma el radiope 

riÓ0ico que dirige Gustavo Castillo, donde expresa su opi 

ni�n oersonal sobre los problemas y algunas necesidades 

s�n atendidas por la presión constante de este periodista. 

la prensa y la radio local, con sus informaciones hacia 

la ce�unidad, en for�a superficial y no expl\ca tíva de los 

pFoble�as aue afectan a las masas populares, p ermite aue 

la� actitudes sean pa�ivas, permitiendo el conformismo, po 

sicione� adversas a los oroblemas,desorganización social 

frente a ellos, regulan y controlan la conciencia social 

de los individuos marginados, po�que los rnedioB de comuni 

cación social son los intérpretes de los problemas comuni 

ta�ios y las comunidades son receptivas y pasivas frente a 

sus i:nismos oroblemas. 

4 .. 2 P�iJPUE 51 AS Y AL TERNA TI V AS FRENTE AL PROBLEMA 

4.2.1 JUSTlrICACION 
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las propuestas que se estipulan a continuaci6n se justifi 

can en la medida en oue los medios de comunicaci6n social, 

jcegan un papel importante en la comunicación de masas y 

su influencia educadora y transformadora de hábifos social 

frente e los hechos oue ocurren en una realidad concreta, 

es este caso la� comunidades de Barranquilla. sus proble 

mas y necesidades. Trabajo Social Comunitario debe inter 

venir frente a estos hechos, para detectar objetivamente 

los problemas de las comunidades y relacionarlos con las 

i�formaciones difundidas por la radio y la prensa local • 

4.2.2 OBJETIVOS 
• 

- Determinar la incidencia que tienen los medios de comu

nicaci6n social sobre como informar los problemas y las

necesidades de la� comunidades, para as! disefiar propuee

tas que contrarresten con la mala informaci6n que dan

les medios, y para QUe las comunidades tengan los recur

sos necesarios en la interpretación de sus problemas y

necesidades y las comuniquen objetivamente a la socie

dad en general.

- [n un tiempo a corto, mediano y largo plazo transformar

las actitudes, criterios de comportamiento aue tienen

las comunidade� sobre sus propios problemas para que e

lla misma comunique a las unidades sociales los aspee
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t-.os \!J�sicos para el des.arrollo comunitario. 

�.2 ... 3 PROPUESTAS A CORTO PLA20 

- Que los organismos c!viccs organicen seminarios psríodi

cansnte, sobre el papel oue juegan los medios de comuni

ca�ión social, frente a la problemática de las comunida

des marginadas dela ciudad de Barranquilla.

Al saber QUe el objetivo de la información es determinar 

la problem,tica, buscar los medios o mecanismos necesa 

rios para su prevención y tratamiento, donde a Trabajo 

Social le corresponde su funci6n de or ientador y educa 

dor social a la comunidad, teniendo como base informar 

la realidad y veracidad de las noticias y as! formular 

las actividades que se veyan a desarrollar. 

Por medio de la pr1ctica comunitaria de las estudiantes 

de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Sim6n 

Bolívar en las comunidades marginada� de la ciudad de 

BarranQuilla desarrollen actividades que tengan como ob 

jativo� demistificar las informaciones y difusiones de 

la prensa - radio local acerca de los problemas y nace 

sidades de las comunidades; por medio de se�inarios y

cursos de capacitación sobre comunicaci6n social; te 

niendo como base este seminario y este curso, que los 
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�arlin5 de comunicaci6n social s nivel local no informen- ob 

jeti'V:amante 1 a noticia, sólo hacen una descri pci6n de los 

probl?mas. Por lo tanto los objetivos de los seminarios 

sa� capacitar a la comunidad Y a sus unidades importantes 

snh'.te el papel social aue ju·egan los medios de comunica 

.c.ió.n l!n cuanto a la labor sociabilizadora, educadora, de 

l� p�oblemas y necesidades de la misma, 

4.2.A PROPUESTAS f':EOI ANO PLAZO 

- V:ro�ulsar la organizaci6n y reorganizaci6n de Junta de

«�t:i6n Comunal de cada comunidad para que a través de

la socialización de los probl�mas oue los afecte encuen

tzan una solución mediata o inmediata a los mismos. De

esta manera cuando este conformada una Acción Comunal

aparativa presentar a toda la comunidad a través de los

cuños de comunicación cuales son sus necesidades má�

UTgentes y lograr el apoyo dela sociedad en general y

.buscar as1 que las entidades gubernamentales encargadas

de atender los problemas concernientes a cada necesidad

la den e! correspondiente tratamiento.

- Organizar un bolet{n comunitario donde las persona� más

ca�acitadas especialmente los l!deres se encarg.Jen de 

la elaboraci6n de este tipo de informaci6n y lo difundan

a través de las carteleras populares localizada� en las
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esquinas, centros educativos, paredilla�, tiendas, teatro� 

etc, por medio de log cuales la comunidad se encuentre a�{ 

�is�a e identifioue sus problema� y necesidades. Estos me 

dios de comunicaci6n comu�itarios deben �er..manejados de 

mocr,ticamente pue� de e�ta forma se cae en una caso peor 

al existente en la informaci6n de las comunidades. 

- Trabajo Social Comunitario utilizando el Trabajo Social

de Comunidad, propone motivar, orientar y asesorar a los

l!deres comunitarios que representan a la organización

social de que ee disponga, para oue atravás de los me

dios de comunicación se de a conocer la realidad de su

problemática y asl exigir a las entidades ante un.públi

co - receptor de la realidad en aue se vive apoyen a las

comunidades afectadas para que se les solucionen su�

problemas que les perjudican en todos los aspecto� de

la vida y así de esta manera estando organizada la comu

nidad y teniendo una Acción Comunal oue reclame, exioa

sus derechos como ciudadanos, eviten que los problemas

m? sus comunidades sean manipuladas o manejadas por al.

gunos medios de comunicación (prensa-radio) que lo aco

modan sea de mayor impacto a la sociedad en general.

Entendemos como problemas sociales de las comunidades 

no sólo los aue las afectan oarticularmente en una for 
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Ma directa sino todos aquellos hechos que de una u otra 

�aners guardan est�echa relaci6n con las comunidades 

t�es como: la especulaci6n, la uoaauizaci6n de tarifae 

de servicio público, ·fa- salud, ed�caci6�, alto costo de 

la vida. 

4. 2.5 PROPUESTA A LARGO PLAZO

- Un proceso de Trabajo Social Comunitario debe procurar

· independizar le acción comunitaria de los mecanismos .exis

tentes mediante el desarrolle de las formas propias m!

oimas existentes y la �reación de mecanismos propios de

car�cter colectivo oue alcancen la periocidad y estabili

dad que puede llegar e constituir co�tumbre, hábito y

necesidad de consulta por parte de la comunidad. De es

te tipo podr!an ser publicaciones bimensuales o trimes

trales sobre la problemática óe las comunidades, sus

proyectos, sus programas, sus dificultades, sus experien

cias colectivas y particulares; progrmas radiales oon

Espacios pagGs mediante la publicidad a las empresas co

111uni tari as y priva das ubi.cadas en 1 as comunidad es, los

e�entos deportivos y culturales: se trata de generar.una

ecti "i dad econósui camente rentable y soci. al ni ente intere

9a0te para la colectividad oue trazen dentro de la sacie

tla:d de consumo sus propios tdolos, sus propios mensajes

y mecanismo de comunicación y entre en contradicci6n evi
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rltmte con el manejo tradicional de los medios de comuRica 

-·

'C2Dlll.

M. �xist�r-eflii)resas comunitarias y cooperativas en las co

��oidades marginadas, es factible que por medio de esta� 

instituciones se organicen medios de comunicación social, 

tales corno radio-emisoras con sus secciores de :radio pe 

riórlico donde informen objetivamente y expliauen en una 

foFma véraz los problemas comunitarios. El montaje de 

.dichas emisoras se logrará a largo plazo si Tr.abajo Social 

pro�ociona estos proyecto8 comunitarios y es posible de

saFrollarlo ya aue estas institucionee sociales tienen le 

galidad jur1dica y econ6mica, por que e l  Estado las res 

palda norma ti va y financieramente. Además al tener vi da 

ju�!dica estas instituciones pueden recurrir a los crédi 

tos oue hacen los Sªncos y Cooperativas Financieras para 

el desarrollo social de las comunidades. Estas mismas 

instituciones como la Acción Comunal, Empresas Comunita 

ria y Cooperativas pueden editar peri6dicos comunitarios 

oue informen a nivel general y eduauen a las unidades �o 

ciales sobre las necesidades y aspiraciones de todo �l 

conglomerado social permitiendo as{, el desarrollo so�ial 

cornuni tario. 

Trabajo Social no plantea intervenir directamente sobre 

les medios de comunicaci6n en cuanto al �anejo de la in 
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�a�i5n ya oue cada medio es manejado según los interesee 

ó� clases involucradas, la profesionalizaci6n de la noti 

cia etc. De esta manera proponemos un trabajo en conjun 

tn. (comunidad, Trabajo Social), para contribuir al bie 

n?Star social, teniendo en cuenta la participaci6n de lae 

-entidades gubernamentales encargadas de detener los pro 

hlemas y necesidades oue afectan a las comunidades; lo 

idaal seria educar la comunidad, concientizarla, de su 

�:roblemática para oue ellos mismos puedan crear sus medios 

de informaci6n objetiva y v�raz. 

Pa�a el Trabajador Social representa un problema que cier 

tamente merece estudiarse esa relación de los medios de 

comunicaci6n (radio-prensa) por cuanto su intervención de

be consultar los factores internos y externos que canfor 

man elementos fundamentales para la difusi6n de criterios 

co•unitarios acerca de sus problemas y la forma de seleccio 

narlo y as{ como de su utilizaci6n por parte de la comuni 

dad como ele�ento de difusi6n y educaci6n y de medios de

transmi5iÓn de necesidades y problemas. 

Fre�te a ello las acciones de Trabajo Social serian: 

- Organizar comités de trabajo en las comunidades para

uue puedan crear medios simples de comunicación tales

como volantes, murales, con el fin de mantenerla infor

173 



ff®IÍa acerca de los problemas que los afecta y la� posi 

tilas formas de solución. 

- rm1.entar el inter�s de los miembros de l·a comunidad, 11

frares y organizaciones, por la comunicación a nivel ge

f!e·.tal para que de esta manera se puedan organizar y crear

for11as más complejas de comuni caci6n, teniendo el apoyo

de 1a sociedad.

� i�oyar a las estudiantes de práctica de Trabajo Social 

de la Universidad Simón Bol!var en programas que le den 

�ioridad a la comunicaci6n en la comunidad y en la so 

ciedad para Que mediante sus propios esfuerzos contribu 

1an a crear sus propios medios de comunicaéión. 

- [ducar a los miembros de la comunidad y en especial a

los lideres en cuanto a la importancia de lo� medios de

ca�unicaci6n, de su veracidad y objetividad para que se

organicen grupos interesados en conocer la problemática

y difundirla a la comunidad.

- En cuanto a la formaci6n del profesional de Trabajo So

cial, en el conocimientos de los elementos cien t! ficos,

t�.cnicos y materiales de los medios de comunicaci6n, de

su papel social y de su influencia educadora y transfor

�adora de hábitos, costumbre, actitudes, y criterios de
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coo;portamiento social.

]n�estigar como la comunidad utiliza los medios me5ivos 

rle comunicación y los propios si los tiene para aprove 

charlos con ei fin de que se difunda su problemática y 

se busouen los medios para su soluci6n. 
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CONCLUSIONES 

El oroblema investigado consistió sobre la prensa, la ra 

dio local y la difusi6n de la problemática social (salud, 

vivienda, servicins p6blicos, etc) de los sectores margina 

d¿s de 8arranouilla. Tal situación se da porque estos me 

dios transmiten mensajes y son asimilados por una población 

ce acuerdo a su nivel sociocultural y la forma como es 

trans�itido, tal es el caso del sensacional ismo de la lib�r 

tad, el bullicio informativo del radio periódico La Costa 

e� �gticia aue dirige el  periodista Gustavo Castillo. 

Ante esto las comunidades son pasivas frente.a su problemá 

tica, por la falta de oraanización social, bajo nivel so 

cío-educativo y cultural, carencia de conc�e�cia social; 

ésta pasividad conlleva a au6 las necesidades sigan exis, 

tiendo; y los medios de comunicación social los retoman co 

�o materia orima para sus peri6dicos y radiop�riódicos, con 

virtiendose asl la oroblem�tica en mercanc1a sociaL,._ es de 

cir una necesidad se co�pra oor una determinada suma de di 

nEro, óe tal ma�era que la oroblemática es un producto ren 

table al ser reoroóJcida y difundida po� los medios de ca 

�enicación social (ore�sa-radio). 
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i� �oITTclusiÓn Trabajo Social Comunitario investigó que. la

ra1a�ión medios de comunicación social y problemática co 

-r.l!:ni:taria se da oor: 

a. �a�ion2lizaci.Ón de los medios de . . ; comun1.cac1on sobre la 

DEoblem,tica comunitaria (salud, educación, servicioP 

pÚbl i ca s , etc) • 

h. !falta de organización social de la comunidad frente a

las necesidades y problemas.

¿ falta de atenci6n por parte del Estado ante las situa 

ciones socio-económicas de las comunidades marginadas. 

lo�rando así aue Trabajo Social Comunitario tiene campo 

rle acción frente a la relación orensa - ·radio local, comu 

ni dad. Y su proble�ática ; y su perfil profesional es: pro 

moción, orientación, educación, concientización, asesorfa; 

tod:25 estas actividades tendrán como finalinad buscar el 

bienestar social de las comunidades marginadas, y así lo 

graF el desarrollo comunitario que se expresaría en aue 

las unidades sociales satisfagan sus necesidades fundamen 

tales. 

Sistematizar, evaluar e interpretar , las inforMaciones de 

radio y prensa local, se concluye que estos medi�s de comu 

nicación social difunden informaciones distorcionada� de 

la realidad, por cuánto los oroblernas son enfocados en for 
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ma �perficial tienen un car,cter sensacionalista, impac 

tante frente a les masas, con la finalidad de que estas 

cor.s�man las informaciones dadas sin hacer uso de la críti 

ca a ellas. Y al mismo tiempo estos med ios de comunicación 

utilizan los problemas y las necesidades comunitarias co 

mo @bjeto o recurso comunicativos para rellenar los esoa 

cios y las secciones ordinarias oue emiten a nivel local 

y �oe estan dirigidas a toda la comunidad. 

Se llega a la conclusión aue los medios de comunicación lo 

cal (radio-prensa} no participan en la solución de los pro 

blemas de las comunidades, en la educación de su� miembros 

y en la formación de actitudes y criterios 'posi. ti vos fren 

te a su p robl emát i ca. 

L�s medios de comunicación local por medio Qe sus informa 

ciones y comunicaciones, no inciden en la influencia edu 

cadoira y transforroaáora de hábi. tos, costumbres, actitudes 

y criterios de comportamientos social de las comunidades 

frente a su oroblemática por no interpretar y determinar 

acciunes oue tengan como finalidad educar y sociabilizar 

lcr� uro�lemas comunitarios. 

El Trabajo Social Co�unitar\o debe procurar el desarrollo 

de controles y mecanismos de asi�ilación de la información 

ex.tema y aue llega a ellos a través de la orensa y la ra 



• 

rliID como un elemento fundamental en su proceso de organiza 

drrn y des ar rol lo. 

-El 1::ensacional isrno en diversaf' escalas es comúnmente utili

zarlirr por los medios masivos de comunicación habladas y es

critos por lo cual se desvirtuan las noticias, se forman

te�siones en la población siendo necesario una orientación

y educación social sobre la forma de recibir el mensaje o

noticia ,. labo:r ésta en la cual tiene incursión Trabajo So

c�al en la medida en que en relación a sus comunidades se

orier.te a dife�enciar y comprobar una noticia en relación

a la realidad.
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