
CAUSAS SOCIO-ECO�O�ICAS DEL �ALTlAT� Y ASAXDO�O DEL ���OR 

EX LA CIODAD DE BARR�NQO!LLÁ. 1982-1987 

NUBIA BARROS MALDO�ADO 

�AZ�Y BARRIOS AVEXDA�O 

Trabajo de Grado presentado 
por el Lentro de Investiga
ciones a la Facultad de 
Trabajo Social como requisito 
parcial para optar al -cítulo 
de TRAB�]ADO?- SOCIAL . 

. ).sesor: MIRNA DE AGUILAR 

BARR.!NQUILLA 

CORPO�ACIOX EDUCATIVA MAYO� DEL DESARROLLO SISO� BOLIVAi 

FACELTAD DE TRABAJO SOCIAL 

1988 



PERSO�AL DLRECTIVO DE LA CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL 

DESARROLLO SIMON BOLIVAR 

RECTOR 

VICE-RECTOR 

DECANO 

SECRETARIO GEXERAL 

SECRETARIA ACADEMlCA 

Dr . JOSE CONSUEGRA H 

Dr . JOSE CONSUEGRA BOLIVAR 

Dr . JORGE TORRES BOLIVAR 

Dr . RAFAEL BOLA�OS 

Dra. MARIA TORRES 

BARRAKQCILLA, 1983 



. .,, 

Nota de Aceptación 

Presidente del Jurado 

Jurado 

Jurado 

Burrnnquilla, Enero de 1988. 



AGR.ADECIMIEJWTOS 

Los autores expresan sus agradecimientos: 

A los Asesores Doctor IVAN VILLAMIZAR M. Doctor ROBERTO 

OCHOA, Doctor HERNAN SAUMETH y Doctora MIRNA DE AGUILAR 

Al Centro de Investigaciones 

A los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar 

A todas aquellas personas que de una u otra forma contri

buyeron en la realización del presente trabajo. 



Pág. 

o. l. PIA1'11.'EA.J\1IENIO DEL POOBLEMA 1 .... --> 

0.2. OBJEI'D.iOS 16 

l l ': 1.. Objetivo general 16 
*- /.· 

-·, , .  

Objetivo específioo 16 

JIBTIFICACION 17 

DELIMITACIONES 18 

De1iroi.taci6n �pacial 18 

Delimi taci6n tertp'.)ral 19 

Delimitación derrográfica 19 

MARCO DE REFERENCIA 19 

s 

Maroo te5rioo 19 J •• 

2. Maroo cxmceptual 27 

o. MEIDOOLOGIA 30 

.6.1. Tipo de estudio 30 

'.6.2. M§todo 31 

.6.3. Técnicas 3� 

0.6.4. Presentación y elección de la rrn.1estra ...,, 
_l ... 



1. EI'IOI..OGI...?i Y CARACI'ERISTIC..Z\S DE LA F_r,,.w,n_, TA

L 1. ORIGEN HISTORICO DE LA FAMILIA 

l. 2. ESTRIXTORA FA�.R

1. 3. �IONES FA1\1ILIARES Y PIDBLil'.iAS EXIS'I'fl'.."TIS

2. PAPEL DEL EST..Zfil) EN LA FORMACION Y ProTECCION

DEL .MEN)R �LTRATAID Y ABANOONAiú

2. l. ANALISIS CRITICO DE LAS PÓLITICA.S DE Pror:EX:X:ION

AL MEN)R 

2. 2. INS TITIUONES ENCARGADAS DE VELAR POR EL BIENESTAR

DEL MEN)R 

2. 2. l. Instituto Colorrbiano de Bienestar Familiar

2.2.1.1. Políticas y obj�tivos 

2.2.1.1.1. Objetivo general 

2. 2 .1.1. 2. Objetivos espe::::ífioos

2. 2 .1. 2. Programas en los centros zonal_es de Barrarquilla

2.2.1.2.1. Hogares sustitutos y hogares .1arnigos 

2. 2 .1. 2. 2. Hogares de bienestar infantil

2 . 2. l. 2. 2 • l. M:)da.l.idades 

2 • 2. 2 . Juzgados de .Merores 

2.2.3. Ibspitales 

2.2. 3.1. Hospitales pediátrioos y San Francisoo de Paula 

2. 3. PRESlJ'"PUES'ID DE LAS DIFERENTES INSTITCCIONES ENCAR 

GIIDAS DE VELAR POR LA Pror:EX:X:'.ION DEL MEN'.)R 

2.3.1. Presupuesto de ingresos Y. gastos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar 

Pá:.;, 

35 

,
..,:, 

40 

44 

49 

51 

53 

53 

57 

57 

57 

58 

59 

62 

63 

67 

68 

68 

69 

69 

,/ 

/ 



2.3.1.1. Presupuesto de ingresos 

2.3.1.2. Corrposici6n del presupuesto de inqresos 

2 • 3 .1. 3. Corrpor'"".....ai.m.ento de las re.ntas en el p=>--ríodo 

2.3.1.4. Ejecución de los ingresos 

2.3.1.5. Presupuesto de gastos 

2.3.l.6. Corrp:>rtamiento de los gastos de funcionarr.iento 

e inversión 

2.3.1.7. Corrp::isici6n de los gastos fi..mcionamiento 

2.3.1.8. Ejecución del presupuesto de gastos 

2.3.1.9. Orietnación de las inversiones 

2.3.1.10. Proyección 

2. 3. 2. Presupuesto del Hospital Pediátriro 

2.3.2.1. Análisis del presupuesto de ingresos 

2.3.2.2. Ana.lisis del presupuesto de gasto 

2.3.2.3. Corrp:>rtamiento de los_ gastos de funcionamiento 

frente a los de inversión 

2.3.3. 

2.3.3.1. 

3. 

Presupuesto de ing-reso del Hospital Infantil 

San Francisro de Paula 

Presupuesto y ejecución de gastos 

PRJBLEMATICA DEL MENJR 

3 .1. CA.IBAS DEL MALTRA'ro Y ABANIX)N() D.t.1., MEN)R EN LA 

CIUDAD DE B.Z\RAANQUILLA 

3.1.1. 

3.1.1.1. 

3.1.1.2. 

3.1.1.3. 

Causas de orden socio--econ:Srniro 

Corrport.amiento disfuncional y semi fun.cional 

Irresponsabilidad de los padres 

Creencia de los padres acerca de la propiedad 

69 

71 

73 

76 

76 

77 

77 

80 

82 

84 

88 

89 

90 

90 

92 

95 

102 

102 

103 

103 

106 



de los hijos 

3.1.1.4. P�---ticipación de la mujer en el carrfX) lal::oral 

3. 2 . TIPOS DE W\LTRA'.IO Y ABA.."'ID)N) 

4. DA.'IOS ESTP..DISTims SOBRE EL ABA..¾lX)KO Y MALTRATO

DEL MENJR

4 .1. ANALISIS C-LJANTrrATiv0 Y PORCENTUAL DEL W,..L'I'Rl,l.'Iü

Y ABANIDKO DEL MENOR

4 • 2. TASA DE CRECIMIENTO DE l\1IÑ)S ABANOONAID3 Y MALTRA

TAIX)S

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

ANALISIS SOCIO-ECDKOMim DEL MALTRATO Y ABA..ND)N'.)

DEL MENOR

EDC.x:::ACION DE IDS PADRES

ESTAID CIVIL

OCUPACION Y SITUACION IAOORAL DE 1A FAMILIA

NIVEL DEL INGRESO DE LA FAl'{[LIA DEL MENOR

DE ACUEROO AL ESTRA'.ID SOCIAL

5. 5. INI'ERVENCION DEL TRABAJAOOR SOCIAL FRENTE AL PID

5.6. 

BLEMA. DEL MALT.AA'.IO Y AB.4..NIDN'J DEL MENOR

PIDPUESTAS

ffiNCLUSIONES

BIBLIOGRAFIJ.I.

AN""EXOS

Pá:; 

107 

107 

109 

123 

l23 

130 

133 

133 

137 

139 

144 

153 

159 



llST! DE: TABL..®.S 

pág. 

TABLA l. Menores atendidos en hogares sustitutos 58 

TABLA 2. Menores atendidos en hogares amigos 59 

TABLA 3. Hogares de bienestar existentes en Barran-
q uil l 62 

TABLA 4. Presupuesto de ingreso (1982-1987) a precios 
corrientes 68 

TABLA 5. Composición del presupuesto de ingreso 
de 1982-1987 a precios corrientes. 

TABLA 6. Presupuesto de ingresos 1982-1987 a precios
corrientes. 

71 

72 

TABLA 7. Presupuest.o final de ingreso irente a eje-
cución ( Precios corrientes ) 1982-198, 74 

TABLA 8. Presupuesto de gasto de 1982-198, a pre
cios corrientes. 

TABLA 9. Presupuesto de gastos a precios corrientes 
1982-1987 

TABLA 10. Composición gasto de funcionamiento 
1982-1987 a precios corrientes. 

76 

77 

79 



TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

11. Presupuesto final de gastos írente 
ejecución 1982-1987 a precios corrientes 

31 de Diciembre de cada año. 

12. Presupuesto de ingreso frente a ejecución
inversión 

13. Presupuesto frente a gasto de funciona-
miento.

1 4 Presupuesto de ingreso frente a ejecución 
e inversión 

15. Presupuesto frente
miento

a gastos de funciona-

16. Comportamiento funcional, semiíuncional 
y disfuncional de la familia.

81 

89 

91 

94 

96 

102 

TABLA 17. Creencia de los padres sobre la propiedad 
de 1 os hijos . 106 

TABLA 18. Maltrato fisico y psicológico de los meno
res. 

TABLA 19. Abandono fisico de los menores 

110 

112 

TABLA 20. Protección de los padres ante la salud 
de los hijos. 114 

TABLA 21. Nivel educativo del menor 117 

TABLA 22. Comunicación entre padre e hijos 118 

TABLA 23. Atención del menor cuando se enferma 119. 

TABLA �4. Estimulación de los padres ante el buen 
comportamiento de los hijos. 121 



TABLA 

TABLA 2ó. 

TABLA 27. 

Menores atendidos 
biano de Bienestar 

1982-1987. 

por el 
familiar 

Instituto 
según el 

Col om
sex o 

Menores abandonados 
talarios según edad 
diátrico. 

en los centros hospi
y sexo del Hospital Pe-

Menores aband·onados en los centros hospi
talarios según sexo y edad del Hospital 
San Francisco de Paula 

TABLA 28. Menores atendidos en el Instituto Colombia-

123 

126 

128 

no de Bienestar Familiar 129 

TABLA 29. Educación Íormal de los padres 132 

TABLA 30. Educación iníormal de los padres 

TABLA 31. Estado civil de los padres encuestados 

TABLA 32. Tasa de desempleo según DANE

TABLA 33. Tasa de desempleo según DANE

TABLA 34. Tasa de desempleo según DANE

TABLA 35. Tasa de desempleo según autores 

TABLA 35. Tabla de desempleo según autores 

TABLA 36. Nivel de ingreso según el estrato social 

TABLA 37. Distribución del ingreso familiar DANE

TABLA 38. Distribución del
datos de autores.

ingreso familiar según 

133 

136 

1 .199 

139 

141 

141 

141 

145 

147 

149 



LISTA DE FlG�RAS 

FIGURA l. Relación de parentesco de personas que 
llevan m�nores al centro hospitalario. 

FIGURA 2. Proyección presupuestaria del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

pág. 

126 

86 



13 

o. l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Barranquilla, lo mismo que en todo el país no se cuen

ta con un sistema de vigilancia y protección efectiva 

frente a las condiciones de vida de la infancia que pro

porcionen una detección de hechos específicos, su frecuen-

cia y que permitan dar a conocer los estados cíclicos 

del maltrato y abandono del menor. 

Resulta interesante investigar si estos fenómenos radican 

o no en la estructura social donde se acentúan problemas

de tipo económico, social y familiar que impiden el nor

mal desarrollo y funcionamiento de los individuos, afec

tando de manera directa a los niños que quedan en estado 

de inseguridad. 

Mientras no exista una adecuada educación sobre la fun

ción social de los padres, estos seguirán tratando a 

sus hijos como estimen conveniente, y además utilizarán 

los castigos físicos como un medio necesario para IDante

ner la disciplina e incluso la educación. 
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¿ Se generará este problema en situaciones psicológicas 

de los padres, inadecuada educación o formación por con

ductas patológicas,deficiencia de los recursos económicos 

irresponsabilidad,conflictos, desintegración familiar? 

Circunstancias familiares, por investigar pueden quizá 

ocasionar el maltrato y abandono del menor, serían el 

hijo no deseado? cuando provienen de uniones extramatrimo

niales? o adoptados o si son producto de uniones anterio

res, especialmente en los casos en que se carece de . los 

medios necesarios para la cobertura mínima de necesidad�s 

vitales? Pero si es un hecho comprobado es que ocasiona 

graves consecuencias en el menor como daños emocionales, 

disminución de la auto-estima, problemas en el proceso 

de aprendizaje, desadaptación social, disminución de 

capacidad para la cooperación,solidaridad y con facilidad 

pueden inclinarse hacia l.a drogadicción, prostitución 

y el gaminismo. 

Otra forma de maltrato al menor en la ciudad de Barranqui

lla es lo referente al aspecto laboral, en cuanto a esta 

causa a muchos padres se les imposibilita corresponder 

con las obligaciones para con sus hijos, por esta razón 

muchos niños desde tempranas horas del día se ven obliga

dos a ganarse el sustento, exponiendo se a labores difíci

les y su integridad personal. 
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En nuestro país prevalece una forma de producción capita

lista, explotadora de la mano de obra, la cual tiene 

un solo interés y es la acumulación de capital por lo 

tanto no le interesa la edad de la población infantil 

en el proceso de producción. Si además tenemos en cuenta 

que el dinero que recibe el menor por su trabajo, a pesar 

de tener una estipulación legal esto no se cumple y la 

explotación se hace más notoria. 

El a 1 to costo de la vida obliga generalmente a que los 

padres gasten la mayor parte de sus ingresos en las nece-

sidades básicas como alimentación, vivienda,vestido, 

educación otros; cualquier descenso en el poder adquisiti

vo de sus ingresos se manifiesta en la incapacidad de 

satisfacer los níveles de subsistencia lo cual ocasiona 

problemas de carácter mental y físico. 

El maltrato físico y psicilógico existe en diferentes 

estratos sociales, pero en los estratos de más bajos 

ñgresos o de escasos recursos económicos aumenta la frecu

encia del mal trato físico, mientras que en los estratos 

de más altos ingresos se acentúa el maltrato psicológico. 

Otro aspecto por tratar es que la mortalidad por malos 

tratos se ven disfrazadas como muertes naturales. 
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Siend.o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

una institución encargada de vigilar por el bienestar 

del menor, teóricamente, debiera contar con un presupues

to suficiente para atender dicha situación, lo que no 

se c um p 1 e a pes ar de que e 1 gobierno es ti pu 1 a que 1 as 

empresas aporten el 2% de su nómina mensual a esta insti

tución, esto no se cumple a cabalidad ya que muchas de 

estas empresas evaden esa responsabilidad. Es importante 

conocer también en esta investigación la cobertura del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

O . 2 . OBJETIVOS 

0.2.1. Objetivo general 

Determinar las causas socio-económicas del maltrato y 

abandono del menor en la ciudad de Barranquilla, con el 

fin de establecer un diagnóstico objetivo de esta insti

tución. 

0.2.2.1. 

de los 

Identificar la estratificación y la actividad 

padres del menor abandonado y maltratado en 

ciudad de Barranquilla, de acuerdo a su nivel de ingre-

so. 
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0.2.2.2. Cuantificar los casos de maltrato y abandono 

de menores en la ciudad de Barranquilla, teniendo en 

cuenta el estrato social, edad y sexo. 

0.2.2.3. Señalar la intervención del Estado a través 

de las diferentes instituciones encargadas de velar por 

el bienestar del menor y si estos cumplen los objetivos 

y funciones para los cuales se constituyeron. 

0.2.2.4. Comprobar si los conflictos familiares generan 

maltrato y abandono, y si afectan e 1 desarrollo de la 

personalidad del menor y su interacción con el medio. 

0.2.2.5. Determinar si el maltrato y/o abandono del 

menor obedece a conductas patológicas de los padres. 

0.3. JUSTIFICACION 

El maltrato y abandono del menor es un problema actual 

y permanente, especialmente en países en vía de desarro

llo. En Colombia tanto en los sectores rurales como urba

nos este problema se viene dando con frecuencia, específi

camente en la ciudad de Barranquilla, donde no se ha 

sistematizado un estudio que provenga de los servicios 

de, hospitaLes o de las comisarías de policía, aunque 

es de conocimiento público que existe un lugar donde 

se puede acudir para denunciar estos casos, sin embargo 



no se hace, porque el maltrato y abandono ha sido acepta

do como una costumbre necesaria que no genera problemáti

ca en nuestra sociedad. 

Es importante esta investigación porque proporcionará 

los elementos esenciales que permitirán realizar un diag-

nostico claro y eficaz que muestre con objetividad, 

las causas del problema y evitar el ocultamiento del 

mismo. 

Este estudio mostrara la magnitud del problema y las 

posibles explicaciones teóricas y a la vez servirá como 

punto de partida a 

continuidad al mismo 

plinario una serie 

otros investigadores 

y proporcionará al 

de elementos que 

que deseen darle 

grupo interdisci

enriquecerán los 

conocimientos que permitirán perfeccionar su ejercicio 

profesional. 

0.4. DELIMITACIONES 

O. 4 .1. Delimitación espacial. Esta investigación se 

18 

encuentra enmarcada dentro del perímetro urbano de la 

ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta los diferentes 

estratos sociales que conforman su población, lo cual 

nos permite obtener un común de nomina do r que señale la 

etiología del problema. 
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0.4.2. Delimitación temporal. Este estudio abarcará 

el período comprendido entre 1982-1987. 

0.4.3. Delimitación demográfica. Nuestro estudio compren-

derá la población infantil de Barranquilla, constituida 

por los niños cuyas edades estan entre cero (O) y dieci

siete (17) años, que son suceptibles de maltrato y/o 

abandono. 

0.5. MARCO DE REFERENCIA 

0.5.1. Marco teoríco. El fenómeno del maltrato y abando-

no del menor es complejo en sus orígenes y en sus antece

dentes próximos. Son muchas y muy diversas las causas 

y circunstancias que la determinan, unas de orden puramen

te social, otras de cáracter económico, algunas de inci

dencias familiares en particular. Para la cual se hará 

un esbozo general, tomando como base la conceptualización 

de algunos autores que han explorado esta problemática. 

Kempe y Kempe (1961) definió el síndrome del 
niño maltratado como "el uso de la fuerza física 
en forma intencional no accidental, dirigida 
a herir, lesionar o destruir a un niño, ejercida 
esta fuerza por parte de los padres o de las 
personasresponsables del cuidado del menor". 

KEMPE, Ruth y KEMPE, Henry. Niños maltratados, Ediciones 
Mórata.Madrid, 1979. 
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En 1979 este mismo autor se refiere a cuatro categorias para 

clasificar el tipo de mal trato al que 
• 

puede ser sometido 

un niño: violencia física, abandono físico y emocional, 

maltratato emocional y explotación sexual. La violencia 

física implica la existencia de actos físicamente nocivos 

contra el niño; queda definida habitualmente, por cual

quier lesión infligida: hematomas, quemaduras, lesiones 

en la cabeza, fracturas, daños abdominales o envenenamien-

to. 

El abandono implica una irresponsabilidad del progenitor 

para actuar debidamente en salvaguardar la salud, la 

seguridad y el bienestar del niño. La negligencia física 

incluye el abandono alimenticio, la falta de cuidados 

médicos o bien la ausencia de una suficiente protección 

del niño contra riesgos físicos y sociales. 

El abandono emocional coincide casi siempre con los malos 

tratos físicos, pero también puede darse en casos en 

que los cuidados físicos son buenos, ocasionando entonces 

el mismo- daño a la personalidad en su desarrollo. 

Los malos tratos sexuales suponen la explotación de niños 

mediante actos tales como: incesto, abusos y violaciones. 

Tradicionalmente se ha creído que el maltrato y abandono 
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se presentan en los sectores marginados, y que los padres 

de estos niños carecen de educación y cultura. Estas 

concepciones son erróneas porque 11 los malos tratos contra 

los niños se producen en todos los estratos sociales y 

niveles económicos, 
2 

en todas las razas, nacionalidades 

y religiones". 

Por otro lado el castigo en el medio familiar hace parte 

de las costumbres y de los hábitos normales, de ahí que 

se considera normal que los padres apliquen disciplinas 

rigurosas a sus hijos. 

Las 

La etiología del fenómeno del nino maltratado 
puede entrelazar factores individuales, familia
res y sociales, como se ha dicho, en la sociedad 
machista, el padre se considera a su familia 
como su propiedad privada, muchas veces evaluado 
por las leyes de la sociedad, puede aisponer 
u obligar- a cualquier miembro a realizar actos 
que estén dentro de sus prerrogativas y atribu
ciones legales. Si algún miembro de la familia 
se niega a acatar órdenes, puede utilizar la 
fuerza física o la agresión psicológica para 
obtener lo que se propone. Otras veces las frus
traciones de los padres por causas diversas deri
van en castigos a sus hijos, la mayoría de las 
veces sin causas conocidas, padres alcohólicos, 
neuróticos, hictéricos y aún psicóticos que uti
lizan a sus hijos como válvula de escapr para
sublimar sus problemas afectivos o psíquicos. 

causas socio-económicas las enmarcamos desde la pre-

2
MARTINEZ GONZALEZ, Alvaro. La 

social. Tribuna médica, 1985. 
3 

sevicia como 

OSORIO, Cesar, Augusto. El nin o maltratado, 

desviación 

Editorial 
Trillas, México, 1981. p. 57. 



22 

e.aria oferta de bienes y servicios que el Estado y le 

brinda al núcleo familiar, lo cual determina que la f arni

lia también se muestra en forma precaria en toda su estruc

tura. 

Las mismas premisas educativas o de capacitación, el pobre 

alcance económico-ocupación-ingreso define para la familia 

pocos logros en la satisfacción de las necesidades pri

marias: vivienda, alimentación, vestuario, salud y edu

cación. 

Como consecuencia de este bajo nivel de logros en la r:s-

true.tura interna de la familia se reciente las relacio-

nes de sus miembros, lo cual determina implicaciones ne

gativas, que incapacitan las posibilidades de cubrir las 

necesidades materiales mínimas del niño, lo cual no permi

te mantener un régimen estable que saque a flote su forma-

ción. 

Como respuesta a esta condicionante la familia devuelve 

a la sociedad que tan mezquina le brinda una niñez calle

jera y mal formada. 

11 

Finalmente ha de decirdise que el elemento económico 

siempre se encuentra actuante en las diversas manifesta

ciones anotadas, en la difusión familiar porque el dinero 

no alcanza, o porque es mal empleado, en la inestabilidad 
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como causa primaria de conflicto"� 

El núcleo familiar cada día se debilita ante la inconstan-

cia de las normas y sanciones de los padres, quienes a 

menudo tienen conflictos a causa de ellos mismos, deter

minándose así la relación definitiva, como respuesta ló

gica, la inestabilidad emocional y social producida como 

consecuencia de los diferentes momentos de su vida. 

Los conflictos familiares son productos de la inestabili

dad, la falta de comunicación, y las relaciones no armó

nicas entre padres e hijos, entre madres e hijos, los 

cuales si se presentan con características negativas pue

den conducir a un rompimiento o desintegración familiar. 

En los casos de las madres solteras con person�lidad ines

table y con un yo débil pueden recurrir a castigar al 

niño, cuando se ven enfrentadas a situaciones tensionan-

tes. 

Un hecho muy importante a considerar como causa de maltra

to y/o abandono es que por tener la mujer que enfrentarse 

a situaciones económicas del hogar tenga que trabajar 

para cumplir con éstas, dejando sus hijos en manos de 

terceros o en algunos casos solos. 

4NEGLIA, A. y HERNANDEZ F. Marginalidad, población y fami
lia. Bogotá, CELAP-CEP. 1970- p. 225. 
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La marginalidad es una característica común en las familias 

que maltratan a sus hijos, en donde no se puede negar 

el preocupante índice de desempleo, la deserción escolar, 

la falta de vivienda, de servicios públicos y de salud. 

La marginalidad no solo comprende un aspecto de la vida 

de los grupos sociales como suelen enfocar algunas veces, 

comprende también el deterioro humano en que viven algunas 

familias. 

La situación de maltrato y abandono es reflejo 
del desajuste de las familias, de la falta de 
equidad en las distribuciones del ingreso, las 
fallas educativas y formación de los hijos, los 
maltratos físicos y psicológicos de los padres, 
la embriaguez, la inestabilidad, la miseria, 
el rechazo a los hijos no deseados y un sinnúmero 
de causas debida principalmente a la crisis de 
va�oses y desde luego al subdesarrollo de nuestro
pa1s. 

La familia como núcleo de la sociedad soporta los brus

cos cambios económicos y sociales que afectan directamen

te a la estructura familiar produciendo considerables 

variaciones en ellas según su grado de cohesión interna. 

El Estado ha implementado una serie de programas con 

el objetivo de fortalecer la unidad familiar pero la 

realidad muestra que cada día se incrementan la inesta-

5 
MONROY, Cabra y MARCO Gerardo. Derecho de Menores, Bogoté 

Jurídicas Wilches. 1983. p. 71.
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El Estado ha implementado una serie de programas con 

el objetivo de fortalecer la unidad familiar pero la 

realidad muestra que cad2 día se incrementan la inesta-

5MONROY, Cabra y MARCO Gerardo. Derecho de Menores, Bogotá
Jurídicas Wilches. 1983. p. 71. 
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bilidad y la desorganización social proporcionando un 

medio ambiente que atenta contra la integridad del grupo 

familiar, creando conflictos que perjudican el normal 

desarrollo psico-social de los miembros. 

La familia como institución debe cumplir funciones bási

cas para su estructuración tales como: 

11 Una función socializadora, una función procreativa 

d t f 
. ' ' . 11 6 

E f 
. 

h o repro uc ora y una uncion economica . stas unciones an 

cambiado debido al acelerado proceso de transformación 

que viene sufriendo nuestra sociedad en sus costumbres 

tradicionales. 

Algunos autores contemporáneos afirman como productos 

de sus propias investigaciones que la familia moderna 

se enfrenta a una serie de problemas específicos, entre 

los cuales los más sobresalientes son: La inestabilidad 

de los núcleos familiares, la diversificación de las 

relaciones sexuales, libertad sexual, la irresponsabi-

lidad; éstas restringen el campo del amor, el afecto 

y la comprensión, por lo tanto disminuyen las relaciones 

entre padres e hijos y la responsabilidad natural de 

éstos. 

6
MUNNE, Federico. Grupos, masas y sociedad: Introducción 

sistemática general y especial. Editorial Hispanoeu
ropea, Barcelona España. 1979. p. 359. 
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Las consecuencias del maltrato y abandono del menor son 

obvias, se trata de la inseguridad del menor y de los 

comportamientos desviados hacia formas antisociales y 

delictivas. con lo cual produce a su vez inseguridad social. 

0.5.2. Marco conceptual 

ABANDONAR: Dejar desamparada a una persona. Ti ene efecto 

cuando se desampara a alguien a quien se debe protección, 

en este caso al menor. 

AREA URBANA: Toda localidad con 1.500 y más habitantes 

concentrados. 

CAUSAS SOCIO-ECONOMICAS: Hace relación al estudio de las 

variables económicas y sociales en el sentido de ser las 

variables dominantes o causas primeras en la etiología. 

CONFLICTO SOCIAL: Puede definirse como la forma del proce

so social en el cual dos o más personas o grupos, contien

den unos contra otros, en razón de tener intereses, obje

tivos y modalidades diferentes con lo que se procura ex-

cluir al contrincante considerado adversario. Este se 

manifiesta en la incapacidad al interior de la unidad 

familiar, de una relación armónica entre el hombre, la 
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mujer, los hijos y los Íamiliares. 

EMPLEO: Es la utilización de mano de obra en la produc

ción de bienes o servicios ya sea con remuneración o 

sin ella, en dinero o en especie. 

ESTADO: Núcleo de la organización política de la sociedad 

que constituye el elemento normativo de la actividad 

económica y social. Dependiendo del marco económico que 

lo defina, el Estado puede facilitar el beneficio social 

o ser un apara to de dominación de una o varias clases

sobre las clases oprimidas. 

FAMILIA: Es la institución social donde se fomenta el 

crecimiento y desarrollo desde los primeros años de vida, 

proporcionando un modelo y una formación relacionados 

con las dotes afectivas vocacionales, intelectuales 

y morales que se requieren para la vida adulta. 

ETIOLOGIA: La étiología del niño maltratado entendiendo 

por ésta al estudio acerca de las causas de los fenó

menos o de las cosas. abarcará el examen de los factores 

económicos, individuales, familiares y sociales. 

INGRESOS: Es la corriente de dinero o de bienes que acu

mula un individuo, una empresa o la economía durante 

cierto periodo, puede originar se por la ven ta de serv i-
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cios productivos tales como salarios, intereses, utili-

dades, alquileres, etcétera. 

MALTRATO: Tratar mal, menoscabar, echar a perder. 

MALTRATO FISICO: Los malos tratos físicos consiste en 

acciones cometidas por los adultos hacia los niños, los 

cuales van impregnadas de fuerza física que afecta la 

estructura corporal del niño, causándole lesiones inter

nas y externas. 

MALTRATO PSICOLOGICO: Dentro de la clasificación 11 maltra-

to psicológico" se han observado los siguientes aspee-

tos: Autoritarismo exagerado de los padres, privación 

parcial o total de afecto, con o sin abandono, agresi

vidad verbal e inducción a la mendicidad. 

NIÑO MALTRATADO: Persona que se encuentra entre el perío

do de la vida comprendida entre el nacimiento y el prin-

cipio de la pubertad, objeto de acciones u omisiones 

intencionales que producen lesiones físicas o mentales 

o cualquier otro daño personal, provenientes de sujetos

que por cualquier motivo tengan relaciones con ella. 

POBLACION: En términos estadísticos, es sinónimo de uni

verso y corresponde a la totalidad de las medidas o re-
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cuentos obtenibles de todos los objetos o elementos 

que poseen alguna determinada característica común. 

PRESUPUESTO: Es la expresión dineraria del balance equi

librado de ingresos y gastos para un determinado perío

do ( año, semestre, trimestre). Es un acto administrati

vo por el cual el gobierno computa anticipadamente la 

rentas e ingresos y autoriza los gastos públicos para 

el ejercicio fiscal respectivo. 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Es la relación porcentual 

de los niños y el número de niños que componen la pobla

ción del municipio. 

TIPOS DE MALTRATO: Maltrato físico y maltrato psicológi

co. 

0.6. l!'IBT&DOLOGIA 

O.�.l. Tipo de estudio. El estudio se analizará a nivel

descriptivo-analítico; es descriptivo porque se explica

rá el comportamiento en el período señalado, sus trans

formaciones y Sü estado actual. Es analítico porque para 

ellos se delimitarán los principales problemas diferen

ciales que se plantean, ordenándolos lógicamente y rela

cionánd�los de acuerdo a su propia naturaleza. 
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0.6.2. Método Para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos se utilizará el método estructural funciona-

lista por cuanto se parte de una realidad concreta, 

en donde las subestructuras o partes del sistema funcio-

nal aisladamente y el trabajo se propone integrarlas 

en un todo general orientadas hacia un solo objetivo 

como es el de determinar las causas socio-económicas 

del maltrato y abandono del menor en la ciudad de Barran

quilla. 

O. ó. 3. Técnicas. Un método no basta por si solo, nece-

sita medios instrumentales que lo hagan operativo, por 

tal motivo en el análisis sobre las causas socio-econó

micas del maltrato y abandono del menor en la ciudad 

de Barranq uil la se emplea la d oc umen tac ión como elemento 

teórico de apoyo, esta permitirá obtener información 

de interés para la realización del estudio, se obtendrán 

diferentes teorías y enfoques conceptuales de la situa-

ción, complementándose en encuestas en las diferentes 

capas de la población, entrevistas, o bserv ación directa, 

controlada y estructurada, datos estadísticos. 

Todas las técnicas a n terio rmen te citadas serán u t il íz ada s 

correctamente como las herramientas fundamentales, para 

lograr los objetivos del trabajo. 
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0.6.4. Presentación y elección de la muestra. Es bien 

sabido que en la mayoría de los estudios de este tipo 

sobre aspectos específicos en la ciudad de Barranquilla, 

la información es escasa lo cual exige crearla. 

Esto presenta una de las principales dificultades en 

el diseño de muestra; pero la estadística y en concreto 

la teoría de muestreo ha planteado alternativas o respues

tas a estas dificultades; antes de desarrollar lo anterior 

se hace necesario definir y precisar elementos básicos 

para el diseño como son: 

El marco muestral que está constituido por la vivienda, 

y las instituciones encargadas de velar por la 

ción del menor. 

protec-

La unidad de muestra constituida por los menores entre 

O y 17 años 

TE DANE). 

cuyo total asciende a 464.403 menores (FUEN-

La unidad de análisis la familia. 

El método de muestreo que se ajusta a nuestro estudio 

es el estratificado, ya que para el uso de este método 

hemos dividido la población en grupo relativamente horno-

génos llamados estratos. Luego haremos la selección 
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al azar de cada estrato un número específico de elementos 

correspondientes a la proporción del estrato en la pobla

ción como un todo. 

Uno de los impaces más graves que se nos presenta que 

hasta donde ha llegado nuestra investigación, no existe 

en Barranquilla estudio similar, lo que impide hacer 

una estimación de varianza para el cálculo de tamaño 

de la muestra. Sin embargo la estadística ha logrado 

plantear la solución de es ta situación median te la te o ría 

de muestreo como es determinar una muestra preliminar 

conc�pto plenamente aceptado por teorías del muestreo 

como: 

- William Cochran en técnicas de muestreo,

- Des Rajen estudio de la encuesta por muestreo.

- Charles Lininger en encuesta por muestreo y otros.

Además es bueno aclarar que ningúno de ellos establece 

ni en forma absoluta ni relativa valores específicos, 

esto está sujeto a dos elementos importantes como son:cos

to y tiempo de ejecución y procesamiento que es uno de 

los principales obstáculos que se presenta en momento. 
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El hecho de determinar en esta forma la muestra prelimi

nar no le quita validez ni confiabilidad a los resul

tados. 

En nuestro caso hemos escogido 180 encuestas. 



l. ETIOLOGIA Y CARACTERISTICA DE LA FAMILIA

1.1. ORIGE� BISTORICO DE LA FAHILIA 

35 

Morgan trató de introducir un orden preciso en la prehis

toria de la humanidad y por consiguiente en la familia, 

planteando los distintos estadios evolutivos por 1 os que 

ésta ha pasado como: Salvajismo, Barbarie y la Civilización 

con su correspondiente estructura familiar: Consanguínea, 

Punulúa, Sindiásmica y Monogámica. Aspectos que permitie

ron a historiad ores como: Marx y Eng el s, f undarnen tar las 

transformaciones socio-económicas de la familia en su 

devenir histórico, lo que implica partir de su estado 

primitivo, hasta llegar al sistema capitalista actual. 

El salvajismo corresponde a lo que el marxismo denomina 

comunidad primitiva, se caracteriza por la propiedad colec

tiva de los medios de producción, la actividad básica 

de su bsi stenc ia era la recolección de alimentos vegetales 

la utilización de instrumentos sencillos, útiles para 

golpear, cortar y cavar. En la lucha contra la naturaleza 

tuvo más importancia el descubrimiento del fuego, que 
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permitió variar los alimentos del hombre primitivo. El 

invento del arco y la flecha constituyó una nueva época 

en el desarrollo de las fuerzas productivas del hombre 

primitivo, gracias a ello los hombres pudieron dedicarse 

a la caza de anímales, surgiendo así la ganadería pr imi ti

v a donde se comenzó a domesticar animales. 

La estructura socio-económica, la organización social 

y familiar que corresponde a ésta etapa es el matrimonio 

por grupos, con las implicaciones que tales uniones deter

minan como son la primacía de la línea materna, único 

punto de referencia para verificar el parentesco. Dentro 

de esta etapa se· clasifican por generaciones: Todos los 

abuelos y abuelas, en los límites de la familia, son mari

do y mujer entre sí, lo mismo sucede con sus hijos, el 

tercer círculos de cónyuges comunes, y sus hijos, es decir 

los bisnietos de los primeros, el cuarto. En esta forma 

de la familia, los ascendientes y los descendientes, los 

padres y los hijos, son los únicos que están excluidos 

entre si de los derechos y de los deberes del matrimo-

nio, lo cual propone un período de comercio sexual pro-

miscuo, de modo que cada mujer pertenecía igualmente a 

todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres. 

Pertenece también a este período la familia punalúa donde 

se da un progreso importante, porque se excluye del comer-
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cio sexual a los hermanos, lo que se realizó poco a poco 

comenzando probablemente por la exclusión de los hermanos 

uterinos ( por parte de la madre), al principio en casos 

aislados, luego con reglas generales y acabando con la 

prohibición del matrimonio hasta entre hermanos colatera

les ( primos carnales, primos segundos y terceros). 

La Barbarie en el período en que aparece la ganadería 

y la agricultura, donde se aprende a incrementar la produc

ción de la naturaleza por medio de trabajo humano. Este 

período tiene estrecha relación con la sociedad esclavis-

ta, caracterizada por la propiedad de los medios de produc

ción y de los trabajadores, o sea de los esclavos. Estos 

se consideraban como un objeto que pertenecía entera y 

totalmente al propietario. 

La familia que ejerce influencia dentro de esta etapa 

es la sindiásmica, la cual se identifica con el régimen 

de matrimonios por grupos, o quizás an�es, formánbase 

ya parejas conyugales para un tiempo más o menos largo; 

el hombre tenía una mujer principal entre sus numerosas 

esposas, y para ella el esposo principal entre los de

más. Conforme se desarrollaban los gens e iban haciéndose 

más numerosas las clases de hermanos y de hermanas, entre 

quienes ahora era imposible el matrimonio, ésta 
. ' 

un1.on 

conyugal por parejas, basada en la costumbre, debió ir 
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consolidándose. La prohibición de los matrimonios entre 

parientes consanguíneos hizo imposible las uniones por 

grupos, los cuales fueron sustituidos por la familia sin

d iásmica. En esta etapa un hombre vive con una mujer, 

pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad 

ocasional sigue siendo un derecho para los hombres, al 

mismo tiempo, se exigía la más estricta fidelidad a las 

mujeres mientras dura la vida común y su adulterio se 

castiga cruelmente. Sin embargo el vínculo conyugal se 

disuelve con facilidad por una y otra parte, y después, 

como antes, los hijos solo pertenecen a la madre. 

El matrimonio sindiásmico introdujo en la familia un 

elemento nuevo, junto con la verdadera madre había pues te 

al verdadero padre, a quien correspondía obtener los ins

trumentos de trabajo necesarios para alimentar a sus hi

jos y a su mujer, es así como queda abolida la filiación 

femenina y el derecho hereditario materno, sistituyéndolos 

la filiación masculina y el derecho hereditario paterno . 

" 

ta 

El derrocamiento 

histórica del 

del 

sexo 

derecho materno fué 

femenino en todo 

la 

el 

gran derro-
7 

mundo". El 

hombre empuñó también las riendas de la e asa; 1 a mujer 

se • I 

vio degradada, convertida en la servidora, en la escla-

7
ENGELS, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y 

el Estado. Editorial Progreso, 1976. p. 54. 
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va de la lujuria del hombre, es un simple instrumento 

de reproducción. 

La familia sindiásmica también se estructura en la socie

dad feudalista, la cual tiene como base la propiedad pri

vada del señor feudal respecto a la tierra y la propiedad 

parcial respecto al campesino siervo. 

En la civilización, período en que el hombre sigue apren-

diendo a elaborar los 

la industria propiamente 

productos 

dicha y 

naturales, 

del arte. 

período de 

La familia 

que ejerce influencia es la monogámica, nace de la familia 

sindiásmica, en el período de transición entre el es-

tadio medio y el estadio superior de la barbarie, se fun

da en el predominio del hombre; cuya finalidad es procrear 

y que su paternidad sea indiscutible. Esta paternidad 

indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de 

herederos directos han de entrar un día en posesión de 

los bienes de su padre. 

La familia monogámica se diferencia de 1 matrimonio sin-

diásmico por una solidez en los lazos conyugales, ya que 

no pueden ser disueltos por deseo de cualquiera de las 

partes, 

lazos y 

solo el 

repudiar 

hombre, como 

a su mujer. 

regla puede 

Se le otorga 

romper estos 

el derecho de 

infidelidad conyugal a los hombres y a la mujer se le 

exige fidelidad. 
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se puede decir que el progreso que se mani-

fiesta en esta sucesión consecutiva de formas de matrimo-

nio consiste en que se ha quitado a la mujer, pero no 

a los hombres, la libertad sexual del matrimonio por 

grupos, el matrimonio por grupos sigue existiendo hoy 

para los hombres, lo que es para la mujer un crimen de 

graves consecuencias legales y sociales. 

l. 2. ESYRWCTilíllA FAMILIAR 

La estructura familia es el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia. 11 Una familia es un sistema 

que opera a través de pautas transaccionales. Las transac

ciones repetidas establecen pautas acerca de qué manera, 

cuándo y con quién relacionarse, y éstas pautas apuntalan 

el sistema. Cuando una madre le dice a su hijo que beba 

su jugo y éste obedece, esta interacción define quién 

es ella en relación con él y quién es él en relación con 

ella, en ese contexto y en ese momento. Las operaciones 

repetidas en esos términos constituyen una pauta transac-
8 

cional". 

Por otra parte se define a la familia como la institución 

social donde se fomenta el crecimiento y desarrollo desde 

8
MINUCHIN, Salvador. Familias y terapia familia. Editorial Gedisa, 

p.86.
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los primeros años de vida, proporcionando un modelo y 

una formación relacionados con los dotes afectivos, voca-

cionales, intelectuales y morales que 

la vida adulta. 

se requieren para 

Los tipos de familia a través del desarrollo de la humani

dad han sido la patriarcal o extensa y la nuclear. 

La fa mi 1 i a n u c 1 e ar , es a q u e l la q u e e s t á con s ti tu í da por 

los padres y los hijos, quienes viven separados de los 

parientes. Este grupo depende económicamente del trabajo 

individual de uno de los padres o de ambos. 

La f ami 1 ia ex tensa es un conjunto amp 1 io de una unidad 

familiar que descienden de un tronco común y sus miembros 

están unidos por relaciones de solidaridad, afecto y auto

ridad descentralizada. 

El modelo de la familia extensa cumplía hace menos de 

un siglo las siguientes funciones. 

- Atención a las necesidades muy altas de la procreación.

- Producían bienes económicos.

- Controlaban socialmente a los más jóvenes
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Educaban a los hijos, ies transmitían las tradiciones, 

los valores y las formas y normas de vida de la sociedad. 

- Protegían físicamente a los más débiles

- Cuidaban a los ancianos y a los enfermos.

- En forma estricta clasificaban socialmente a los indivi

duos. 

Servían de cauce por la comunicación afectiva entre 

los esposos y entre los hijos. 

De estas funciones han quedado muy pocas, y el resto, 

algunas son 

y del Estado. 

asumidad por 

Esta pérdida 

instituciones de la sociedad 

de funciones ha influido drás-

ticamente en su estructura, fisonomía y el desempeño 

de los roles que corresponde a sus hijos. 

Las funciones de la familia contemporánea se pueden resu

mir en las tres versiones siguientes: 

Las funciones de la familia cambian debido a la naturale-

za de su desarrollo, por esto éstas no deben ser conside

radas como estáticas, sino que deben comprenderse como 

un sistema dinámico. 



NATIIAN ACKERMAN 

NeceRidades bisicas de la supervivencia 

Satisfacci6n de encuentro social, desa

rrollo de vinculo de afecto en la familia. 

Desarrollo de una identidad personAl, 

ligarlR a uno identidad familiar. 

Formnci6n de roles sexuales. 

CapacJtaci6n de roJes y responsabilidades 

socJales. 

Cultlvo del saber, aprendizaje y desarrollo 

1IP lA creatividad e inciativa inrlivjdual. 

JOHN IIOWELLS 

Mantenimiento material 

Satisfacci6n de necesidades 

de afecto. 

Satisfacci6n de necesidades 

sexuales. 

Socializact6n de los hijos 

KOENINGN Y HAYER 

La funcion protectora 

Funci6n afectivA. 

Funci6n reproductora 

Funci6n ROcia)izA<lora 

Funci6n religiosa 

Funci6n de esparcimiento. 

Fund.6n que proporciona status9. 

9. PRP.
T.STF.R, Steven. La teoria de Ristema corno marco de referend.a para el estudio de familia, p.14. 

� 

w 
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l. 3. RELACIO��S FA�ILI�RES I PROBU:US EXISTB�TES 

Teniendo en cuenta que la familia es un sistema dinámico 

que tiende a cambiar de estado como consecuencia de las 

nresiones internas creadas por los individuos que la inte

gran y por las presiones ex ter nas a portad a por e 1 medio 

social en que está ubicada 

dos familiares: 

se presentan diferentes esta-

FUNCIONAL: Cuando las relaciones familiares permiten 

experimentar a cada miembro satisfacción y desarrollo 

de actitudes de mutuo crecimiento psico-social. 

SEMI-FUNCIONAL: Cuando las relaciones familiares producen 

bajo nivel de satisfacción en uno o varios miembros que 

no favorecen su crecimiento psicosocial. 

DISFUNCIONAL: Cuando las relaciones familiares producen 

insatisfacción en uno o varios miembros que impiden su 

normal crecimiento psicosocial. Algunos síntomas f recuen

tes de este estado familiar son: 

- Presión a los hijos a seguir el ejemplo de los padr�s.

- Ambiente familiar de temor y desconfianza

- Confusión de roles familiares.
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- Presencia de roles esterotipados en uno o varios miembros

familiares. 

- Sometimiento pasivo de los hijos a los padres.

- Violación de los derechos de un miembro de la familia.

Las manifestaciones de la estructura social repercute 

notablemente en la estructura del ambiente familiar, la 

cual interactúa en un marco estructural propio y uno de 

los principales regenadores de problemas son las relacio

nes interpersonales mal encausadas; incidiendo en forma 

directa en la personalidad de cada grupo familiar. 

En la actualidad los objetivos de ·1a sociedad y de la 

vida familiar son inciertos. Hay escasa armonia entre 

unos y otros. En general las relaciones humanas son agita-

das, turbulentas y desequilibradas. Muchas familias se 

hallan confundidas, desorientadas, con frecuencia no lo

gran la integridad en sus hogares, no saben con certeza 

para que están educando a sus hijos. 

La familia contemporánea no consigue mantener su cohesión 

por el individualismo de cada uno de sus integrantes. 

el clima afectivo del ambiente familiar está con frecuen

cia dominado por la desconfianza, las dudas y el temor, 
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a disminuido el contacto estrecho y existe menos comparti

miento, intimidad v amor. 

Los símbolos de autoridad, las pautas de cooperación y 

la división del trabajo son difusas. Hay una considerable 

incertidumbre a la conducta apropiada para el padre, la 

madre y el hijo. A raíz de esto resulta difícil mantener 

el equilibrio y la armonía necesaria entre las funciones 

esenciales de la familia, de tal manera que se ve afectada 
10 

la estabilidad del núcleo familiar". 

De acuerdo a lo anterior se puede establecer la dificul

tad de la familia para lograr mantener su cohesión cuando 

las relaciones de sus miembros están enmarcadas por la 

falta de afecto y de contacto estrecho, donde no existe 

fraternidad y claridad de la conducta apropiada para que 

los padres corrijan a sus hijos, lo que se traduce en 

conflicto a través de la incomprensión, desarmonía, falta 

de . . ' comun1cac1on que afecta el bienestar y el equilibrio 

de su estructura, caracterizándose la vida familiar por 

situaciones conflictivas que no conducen a la satisfacción 

de las necesidades ni a la realización plena de sus 

miembros, cuyos efectos tendrán incidencia directa 

el comportamiento social posterior de los menores. 

lOACKERMAN W, Martha y Otros. Grupo. Terapia de la familia. p.104 

en 
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Otra circunstancia que puede generar problemas familia

res es la llegada de un niño, ya que es una etapa crucial 

que pone a prueba la madurez de cada uno de los padres 

como la solidez de sus relaciones. En este caso pueden 

asumir una conducta negativa como el de abandonar el hogar 

o mostrar hostilidad ante el nacimiento de su hijo, puede

suceder también algo semejante con la madre, la cual ago

biada por el cúmulo de responsabilidades que le impone 

la nueva situación, demuestra res entimiento y angustia 

que suele reflejarse en irritabilidad y regaños. 

11 La Organización Mundial de la Salud a puesto de relieve 

lo s cuidados maternales esto expresado en el informe títu-

lado 11 Cuidados maternales y salud mental, en la cual 

señala 11
, cu ando e 1 menor está privado de los cuidad os 

maternales en su desarrollo queda siempre retardado física, 

intelectual; social y mental 11

�
1 

Cuando existe incapacidad por parte de los padres para 

atender e sta situación, lo más factible es que se dismi

nuya las condiciones necesarias para prodigarle al niño 

y ternura y el cuidado que requiere durante la etapa de 

dependencia total, dificultándose así toda dispoBición 

para ayudarle a buscar su propia _identidad. 

11 
VILLAVERDE, Anibal. Niños privados de un medio familiar normal. Na

ciones Unidas, Departamento de asuntos económicos y sociales, 
Buenos Aires, Editorial humanitas, p.6. 
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" La sensación de seguridad del niño depende completamentE= 

de sentirse amado y cuidado por los adultos que lo rodean 

y así el deseo de ser querido y cuidado es el objeto
12 

central de su vida". 

Durante la infancia la falta de amor y cuidado pueden 

dar origen a un sentimiento de inseguridad y angustia, 

lo cual puede producir transtornos en su comportamien

to. El niño se convierte en un problema familiar cuando 

presenta perturbaciones de orden sico-social y la familia 

desconoce las formas de como actuar ante estas situaciones 

que son variadas. 

La exagerada autorióad del padre que se mira más como 

amo y jefe del hogar que como padre y compañero, llega 

a convertirse en una reproducción en el hogar del poder 

de dominación y autoridad que las normas y patrones de 

la estructura social someten al hombre, esta considera

ción es responsable de que en el hogar y la sociedad la 

mujer se considera inferior al hombre y sin autoridad 

en la familia, as pee to que limita una rea 1 identifica

ción de la pareja y por ende en el grupo social. 

12Ibidem, p. 10.
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2. PAPEL DEL ESTADO EN LA FORKACIO� Y P�OTECCIO� DEL MENOR

MALTRATA.DO T ABAOODONADO 

Cada país ha contemplado en su legislación lo que se consi

dera una respuesta adecuada al problema del abandono y 

maltrato del menor. 

En Colombia por ejemplo existen disposiciones legales 

como la ley 83 de 1946; el decreto 1818 de 1964, la ley 

75 de 1968, la ley 5 de 1974, y la ley 79 de 1979, en 

las cuales se consagra las funciones del Estado, el progre

so social de fortalecer a la familia y proteger al menor 

de edad. 

En Colombia vemos que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar los Juzgados de Menores, los correccionales 

etcétera, cumplen con tales funciones presentándose cier

tas anomalías en algunos casos. El Estado juega un papel 

importante en la creación de estas instituciones para 

tratar de atender el Bienestar social de la niñez. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se propuso 
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como un organismo aut6nomo bajo la forma de establecimien

to público estrechamente vinculado al Estado, de carácter 

eminentemente operativo, para realizar campafias de protec

ción al menor y a la familia en los distintos campos de 

la salud, educación, rehabilitación y la prevención de 

estados anti-sociales en coordinación con las demás agen

cias del Estado. 

Una participación más del Estado se observa en el nombra

miento de los defensores de menores y en la aplicación 

de las normas legales que protegen al menor y a la Íami

lia, también en la recepción y distribución de los auxi-

líos nacionales que se destinan a instituciones que se 

ocupan de programas de bienestar social del menor e inspec

cionar la inversión de los mismos. 

Las políticas sociales se traducen en formas abiertas 

de acció implementados desde el Estado, las cuales son 

concretadas en normas administrativas y legales con múlti-

ples intereses sociales. Estas políticas se proyectan 

en distintos campos de realidad o áreas de acción del 

Estado. 

En términos generales podemos entender las políticas socia

les como un instrumento de acción del Estado sobre la 

sociedad, dentro de la complejidad de su naturaleza.En 



51 

tal sentido tiene una función específicamente social por 

cuanto regulan o afectan la relaciones entre las clases 

y tienen una funci6n de viabilizar el pacto de dominación; 

pero también realiza una función económica del sistema 

y la acumulación del capital. 

2 . 1 . AIALISIS CRITICO DE LA POLI'I'ICA DE PROTECCION AL 

l!'ilEOOOi 

El Estado ha creado instituciones con el fin de afrontar 

la crisis de la familia, presentándose como segmento fun-

cional de la Administración Pública, incorporando sus 

políticas de salud, asistencia social y protección al 

menor teniendo como miras estas acciones, atender los 

problemas sociales, con el fin de mantener la armonía 

y el equilibrio en la estructura. 

En nuestro país dado el criterio individualista que le 

da seguridad de la vida y la existencia misma del hombre, 

no se planifica las actividades de función social, lo 

único que es planeado es la producción de los bienes ma

teriales lo que requieren de la utilización de la mano 

de obra en la gran mayoría, pero cuyo producto no es re

partido equitativamente, sino concentrado en u gran parte 

para satisfacer las necesidades del propietario de los 

medios de producción. Es por esto que la problemática 

que afronta la sociedad, escapa de las manos del Estado, 
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r e so 1 \" e r 1 o s p r o b 1 e m a s de 1 a so e i e -

se refleja en las instituciones 

que en vez de resolver sus proble-

mas, la intervenci6n que logra hacer es simplemente de 

contención momentánea del inevitable conformismo. 

Durante los últimos quince años el país ha avanzado en 

el campo social, la vida y las condiciones de trabajo 

son muy d is tintas, sub sis ten as pee tos preocupan tes tal es 

como: alta mortalidad infantil, deserción escolar, baja 

calidad 

corno la 

de la ed u cae ión, han 

desprotección del menor, 

surgido nuevos problemas 

la desnutrición, el aban-

dono total o parcial, la falta de afecto y en ambiente 

socio-económico desfavorable que no permite lograr en 

los menores un desarrollo físico, emocional y mental acep

table. 

De acuerdo al censo poblacional de 1985 el 17% de los 

habitantes de Colombia o sea 4.8 millones, son niños me

nores de siete años. Dos millones de este grupo están 

en riesgo de abandono y desnutrición. El más al to riesgo 

de desnutrición y abandono afectivo se presenta entre 

los seis y veinticuatro meses de edad período durante 

el cual el niño requiere de una relación intensa con su 
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Dentro de la fi losofía de hacer v bri ndar una atención 

integral a .la familia y al menor se presentan alter nativas 

que evidencian su carácter conservador de la situación 

social y su incapacida d para solucionar esta problemáti

ca. El hecho de que en la ciudad de Barranquilla se consti

tuyan salas cunas, guardería y comedores e scolares donde 

se brinda un servicio que no responde a una situación 

real; pero si se observa la cobertura de 5.823 niños, 

con relación a la demanda que es de 15,000 a 20.000 niños 

aproximadamente, podemos afirmar que solo satisfacen 

a una mínima parte. 

A pesar de que la declaración de los Derechos del Niño 

consagra que todo menor tiene derecho a disfrutar de ali

mentación, vivienda, recreación y se rvicios médicos ade

cuados, en Colombia la mayoría de los niños especialmente 

del estra t .o bajo no han recibid o los beneficios completos 

de estos enunciados universales. 

2. 2.

2.2.i. 

ll!i1STIYOCI0l!i1ES E�CARCADAS DE VELAR PO� EL BIEJ!fESTA� 

DEL MEl!i!([
l

!l 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

13Boletin informativo del I.C.B.F. p. 4.

En 
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el siglo pasado las unidades religiosas, familiares o 

personas caritativas atendían la infancia desamparada 

en forma aislada e improvista. A medida que este problema 

aumentaba el Estado comenzó a dar auxilio económico a 

estas instituciones, para apoyarlos en la continuidad 

de su labor y dictó algunas normas legales como las rela-

cionadas con la jubilación, legitimidad de los hij�s na-

cidos antes de la anulación de un matrimonio y sobre la 

minoría de edad. 

Al comienzo de este siglo, se concreta un poco la atención 

del menor por parte del Estado, creando el cargo de juez 

de menores buscando el tratamiento especial para infrac

tores de la ley en edad de 7 a 17 años. 

La patria potestad estaba a cargo del padre legítimo y 

sólo en caso de muerte era asumida por la madre, en la 

actualidad ambos padres tienen igualdad de derechos y 

obligaciones para con los hijos. Así mismo se dictaron 

normas para proteger al menor trabajador, se creó una 

oficina de información de asistencia pública, encargada 

de la guarda y edu�ación de los niños menores de 15 años. 

Posteriormente cuando esta dependencia se reestructuró 

(1930) se dieron a los jueces de menores las funciones 

más directamente relacionadas con la protección, amparo 
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y prevención de la delincuencia. Más tarde se dió a los 

hijos ilegítimos la posibilidad de ser reconocidos y de 

heredar la mitad de la herencia correspondiente al hijo 

legítimo, situación que en la actualidad se corrigió, 

dando igualdad de derechos a los hijos legítimos extrama

trimoniales, reconocidos y adoptivos ( Ley 29 de febrero 

de 1982). 

Desde 1968 hasta 1987 el gobierno nacional expidió varias 

normas y creó instituciones para atender las necesidades 

más apremiantes de la familia Colombiana. A pesar de este 

esfuerzo ninguna de las entidades o dependencias creadas 

como la división de menores del Ministerio de Justicia 

y el Instituto Nacional de Nutrición entre otras, logró 

llenar el vacío que existía en relación con la protección 

y prestación de servicio para los menores, motivo por 

el cual se creó el Jnstituto Colombiano de Bienestar Fami-

liar como una respuesta a 1 os problemas social es y a 

las necesidades que presentan la situación de la familia, 

y concretamente la población infantil en general. 

El Instituto Colombiano de Bienstar Familiar fué creado 

por la Ley 75 de 1968, el cual a su vez fué reglamentada 

por el decreto 398 de 1969. 

La Ley 5 de 1975 le otorgó facultad y responsabilidad 
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de desarrollar y programar las adopciones de menores en 

el país. Posteriormente a través de la ley séptima de 

1979 se estableci6 el sistema de bienestar familiar y 

reorganizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

con el fin de fortalecer a la familia y proteger al me

nor. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional 

Atlántico fué creado en Abril de 1973 para desarrollar 

programas de protección a la niñez y a la familia. Presta 

su servicio en el Atlántico, disponiendo para ellos de 

5 centros zonales: Unidad Zonal Centro, Unidad Zonal Nue

va Granada, Unidad Zonal La Victoria, Unidad Zonal Hipó

dromo y Unidad Zonal Sabanalarga. 

2.2.1.1. Políticas y objetivos. La política social del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está encamina

da a brindar atención al menor y la familia, ya que recono

ce la importancia de la misma con unidad social f undamen

tal. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar crea, vigo

riza y regula una política de familia con unos estatutos 

1 e gales, que permite una a pl icac ión al alcance de todos 

los estamentos de una comunidad determinada. 
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Ante la irresponsabilidad familiar, el maltrato y abando

no infantil torna medidas de diverso orden que influyen 

tanto acciones preventivas como curativas. 

Debido al gravísimo problema de maltrato y abandono total 

o parcial de los menores. El Instituto Colombiano de Bie

nestar Familiar toma medidas encaminadas a la prevención 

y búsqueda de soluciones adecuadas para el maltrato de 

éste. 

2.2.1.1.1. Objetivo general. Preveer la protección del 

menor y en general el mejoramiento del bienestar de la 

familia Colombiana. 

2.2.1.1.2. Objetivos específicos. Prevención 

desintegración familiar y del abandono de los niños. 

de la 

Prestación de servicios jurídicos encaminados a la pro

tección preventiva del menor en edad y la familia. 

Proteger al niño y a la madre de los efectos nocivos 

de la desnutrición. 

Extender, coordinar y orientar los servicios de sala 

cuna y pre-escolar. 
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Favorecer el completo desarrollo física, intelectual, 

afectiva y social del menor. 

Participar a todas aquella acciones tendientes a p r e

venir la pr0stituci6n, vagancia y delincuencia juvenil. 

- Proporcionar hogar a los nifios que carecen de ellos.

Ejecutar las políticas del gobierno nacional en mater ia 

de fortalecimiento a la familia y protecci6n al menor 

de edad. 

- Desarrollar programas de adopcjAn.

2.2.1. 2. 

2.2.1.2.1. 

P r o gr a 111 as en 1 os cent ros zonales d e Barran q u i 11 a . 

Hogares sustitutos y hogares amigos. Son aque-

llos que le brindan el afecto a los cuidado::; propios de 

un hogar, por un período de tiempo determj.na<lo a menores 

de ambos sexos, de meses hasta de 14 anos abandonados 

o que se encuentren en peligro f:í.si.co o moral, permitién

doles un desirrollo integral en los aspectos físicos, 

emocionales, intelectuales y sociales. 

La diferencia 

tos r,ec i ben 

entre estos es 

una cuota para 

que en los hogares sustitu

sostenimiento de los niños 
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TABLA 1. Henores atendidos en hogares sustitutos. 

AÑOS MENORES ATENDIDOS % 

1982 180 12.8 

1983 200 14.2 

1984 198 14.1 

1985 250 17.8 

1986 286 20.3 

198 1 290 20.6 

Total 1.404 99.8 

FUENTE: Institu to Colombiano d e  Bienestar Fa miliar. 
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TABLA 2. Menores atendidos en Hogares Amigos 

AÑOS MENORES ATENDIDOS 'l' 
le 

1982 150 29.9 

1983 51 10.1 

1984 98 19.5 

1985 73 14.5 

1986 60 11. 9

1987 69 13.7 

Total 501 99.6 

FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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y en los hogares amigos se presta el servicio en formé 

voluntaria y sin remuneración económica. Estos hogares 

son seleccionados y orientados por el Instituto Colombia-

no de Bienestar Familiar. 

Los hogares sustitutos en cuanto al número existente en 

la ciudad de Barranquilla no es constante, varía la canti

dad es así como se observa en la Tabla l el año 1987 repre

senta el mayor porcentaje de menores atendidos y en un 

20.6% el menor en el año 1982 con un 12.8% estas variacio

nes se deben a múltiples causas o factores entre los cua

les están: Que la madre sustituta esperan suplir tanto 

las necesidades de su hogar como la de los menores que 

atiende con la cuota que recibe del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, pero al momento de asumir la respon

sabilidad se da cuenta que la realidad es otra y resuelve 

entregar a los menores que están a su cargo, otra causa 

es la deserción de los menores por no encontrar en el 

hogar sustituto el amor y la protección que necesitan. 

Al igual que en los hogares sustitutos éstos también 

varían constantemente observándose el mayor 
• 

porcentaje 

en el año de 1982 representando un 29. 9% y el menor en 

el año de 1983 con un porcentaje de l_0.1%, pero las cau

sas por lo que se. presta difiere en la medida que en 

los hogares amigos no existe el interés económico por 
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parte de la persona encargada, sin embargo esta espera 

recibir del menor amor, obediencia, respeto, etcéte-

ra. Cuando esto no sucede renuncia a tenerlo en su hogar, 

otra causa es que algunos de estos niños son escogidos 

para ser adoptados. 

2.2.1.2.2. Hogares de bienestar infantil. Este programa 

surgió con la administración del Doctor Virgilio Barco 

y por iniciativa de la primera dama de la nación. 

Este programa es aquel que le brinda atención a niños 

menores de 7 años a través de actividades como control 

nutricional, educación familiar y recreación que propor

cionará un desarrollo físico y psico-social normal. La 

madre o persona previamente capacitada encargada del cui

dado de los niños recibirá estímulos económicos y en espe

cie. 

El objetivo principal es brindar a los niños más pobres 

en alto grado de desnutrición y abandono, ubicados en 

las zonas marginadas una protección. 

El programa tiene las siguientes ventajas: 

Se realiza en el barrio donde reside el niño y sus ami

gos, bajo el cuidado de una persona que por lo general 
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es conocida por los padres de los menores. 

El no tener que construir sedes oara su Íuncionamiento 

rebaja los costos y permite una amplia cobertura y además 

en forma indirecta se beneficia a familias de escasos 

recursos, pues la madre que atenderá a los niños recibe 

una módica remuneración y una capacitación que puede serle 

Útil en su futuro. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 3 se verificó 

que el mayor porcentaje de los hogares de Bienestar Fami

liar está representada en un 21.4% ubicado en la comunidad 

7 de Abril, esto se debe a la participación y organiza

ción de sus miembros dirigidos por el personal multidis

ciplinario de la Zona Centro. Teniendo en cuenta que la 

cobertutra asignada para la ciudad de Barranquilla es 

la de atender a 7 .021 niños, pero en la actualidad se 

está beneficiando 3. 885 niños, porque e 1 programa se i ni

ció en el presente año 1987. 

2.2.1.2.2.1. Modalidades De Enero a Diciembre de 1987 

se recibieron 3.525 niños en la ciudad de Barranquilla 

según informe de funcionarios del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar. 

Se destaca los sectores marginados que prestan mayor 
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TABLA 3. Hogares de bienestar existente en Barranquilla. 

BARRIOS Nº HOGARES % MENORES ATENDIDOS Íc 

Las Flores 24 9.1 360 9.26 

Zona negra 11 4.2 165 4�.24 

Barlovento 14 5.3 210 5.4 

Por Fin 22 8.4 330 8.49 

El Pueblo 41 15.7 615 15.8 

Los Olivos 17 6.5 255 6.5 

La Chinita 11 4.2 135 3.4 

La Luz 11 4.2 165 4 .. 24 

Las Malvinas 14 5 ".\ 210 5.4 

Santa María 12 4.5 180 4.63 

Santo Domingo 13 4.9 195 5 

Siete de Abril 56 21.4 840 21.6 

El Bosque 15 5.7 225 5.79 

Total 261 99.4 3.885 99.4 

FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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índice de pobreza en nuestra ciudad se escogieron las 

siguientes comunidades: Las Flores, Zona Negra, Barloven

to, Por Fín, Olivos, El Pueblo, La Chinita, La Luz, Las 

Malvinas, Santa María, Santo Domingo, Siete de Abril y 

el Bosque. 

- Las madres más aptas del mismo sector son pre-selecciona

das y pasan a una rápida capacitación que las habiliten 

para recibir en su propia casa los grupos de 15 niños, 

las madres reciben formación mínima necesaria que las 

califiquen par a hacer con los niños recreación y es timu

lación. 

Se organizarán grupos de padres de familias que deben 

comprometerse a supervisar el programa que recibirán del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los dineros 

para compras de alimentos y para atender los gastos de 

los hogares de bienestar, así como las becas o subsidios 

que el gobierno entrega a las madres jardineras. 

La madre jardinera atenderá su grupo de 15 niños de 

lunes a viernes 8 horas diarias v le suministrarán dos 

comidas por día, de manera que cada niño reciba e} 70% 

de su requerimiento nutricional porcentaje que garantiza

rá su desarrollo normal sin atrasos orgánicos, ni menta

les, aún en el caso de que no reciba otro alimento en 
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su casa. 

El Estado prestará a cada madre una suma de dinero que 

sea suficiente para hacer reparaciones o acondicionamien

to mínimo a sus viviendas, que se encuentran generalmente 

en malas condiciones para que los niños convivan en condi

ciones sanitarias normales. El préstamo es con bajo inte

reses y la señora cancelará con mínimas cuotas de 1 a 

6 años. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregará 

la suma correspondiente a para la compra de alimentos, 

también entregará a los hogares por conducto de los padres 

de familia la bienestarina. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre

garán a cada hogar la dotación de cocina y comedor nece

sario para atender a los 15 niños. 

Igualmente el Instituto suministrará el material didác

tico que garantice una apropiada formación J entrenamiento 

de los niños. 

La madre de cada uno de los niños tiene obligación dE 

trabajar como ayudante de la dueña del hogar un día por 

cada 15 dias, no sólo para apoyar a la jardinera sine 
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también para que se capacite en aspectos fundamentales 

de la protección de los niños, evitando a tiempo las canse-

cuencias peligrosas que conllevan el 

siempre en manos de personas extrañas. 

dejar los niños 

En cada hogar el programa se desarrollará al nivel de 

la madre jardinera como vigía de la salud. 

2.2.2. Juzgados de menores. Es el organismo más importan

te que funciona en el campo de la asistencia legal y pro

tección de la minoridad inadaptada y abandonada. 

La filosofía de éstos fué expuesta a raíz de la creación 

del primer Tribunal de Menores. 

La Ley sobre Tribunales de Menores se ha inspirado en 

el concepto fundamental de que el Estado debe asumir la 

guarda de todo menor que se encuentre en condiciones so-

ciales e individuales tan adversa 

a la comisión de un delito. 

que puedan conducirlo 

Se propone un plan con arreglo al cual el menor no será 

tratado corno delincuente ni será acusado legalmente de 

cometer un delito, sino que será considerado como pupilo 

del Estado, sujeto a su atención, vigilancia y disciplina 

al igual que los menores abandonados o desválidos, v en 



cuanto sea posible recibirá 

debían disponerle sus padres. 

2.2.3. Hospitales 

2. 2. 3 .1. Hospital Pediátrico y 
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el mismo tratamiento que 

San Francisco de Pau -

la. Son instituciones del Estado encargadas de velar por 

la salud de la niñez, especialmente a la de escasos recur

sos econ6micos, tiene como funci6n recibir al menor y

estudiar su estado fisico y psicol6gico. 

Si el niño presenta indicioes de maltrato inmediatamente 

el facultativo que atiende el caso envía un informe a 

los encargados respectivos ( Psic6logos y Trabajadora 

Social), los cuales elaboran un informe del estado físi

co y psicol6gico del menor y luego se procede a una inves

tigación domiciliaria de la cual se encarga la Trabajadora 

Social. En esta visita se investiga sobre las relaciones 

familiares, la relaci6n de afinidad entre padre e hijos, 

y de quie fué el posible causante del maltrato y los moti

vos que condujeron a estos hechos. 

De acuerdo a las causas que lo originaron y si estos se 

repiten con frecuencia la Trabajadora Social y el Psicó

logo se encuentran facultados para remitir al niño inmedia

tamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Si el menor es llevado por cualquier enfermedad a la ins

titución y es internado, cuando es dado de alta y no es 

reclamado por sus padres, se les avisa por todos los 

medios y se espera un lapso de tres meses, cumplido el 

período el niño es remitido al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar quien se encarga de darle protección. 

2.3. P�ESUPUESTO DE LAS DIFERE�TES INSTIT�CIOMES EMCA�GADAS 

DE VELAR POM LA PROTECCIO� �EL HE�OR 

2.3.1. Presupuesto de ingresos y gastos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. Siendo el presupuesto 

un instrumento de la política económica, que guía el accio

nar financiero del Instituto Colombiano de Bienestar Fa

miliar, su análisis y evaluación detallada nos permitirá 

conocer en que medida ha sido eficientemente empleado 

y si se ha ajustado a las normas de elaboración del pre

supuesto. 

2.3.1.1. Presupuesto de ingresos. En la medida en que 

este programa haya sido correctamente calculado el Insti

tuto podrá cumplir sus programas de gastos, al examinar 

las ejecuciones, esto se verificará según el comportamien

to en el período de estudio. 

El examen se hará con respecto a 1982 que hemos tomado 
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TABLA 4. Presupuesto de ingresos (1982-1987) a precios

AÑO 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 Sep. 

corrientes. 

PRESUPUESTO FINAL 

s 

293.944.064.86 

391.166.003.oo 

435.197.539.oo 

490.380.614,oo 

661.533. 751, 00

1.032.212.728,oo 

VARIACION PORCENTUAL 

% + 

100 

133 

148 

167 

225 

351 

FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cál

cul�s de autores. 

+ Variación con respecto a 1982.
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como año base, en la Tabla 8 podemos observar un incremen

to a lo largo de los cinco años con un aceleramiento en 

su crecimiento para los años 1985 a 1987 a tal punto que 

logra unas tasas de 67% y 251% respectivamente. 

2.3.1.2. Composición del presupuesto de ingresos. Este 

examen es importante porque nos permite ver cual ha sido 

la participación de los diferentes tipos de rentas (tales 

como rentas propias, apropiaciones del presupuesto Nacio

nal y Recursos Financieros y de Capital); han tenido en 

la conformación global del presupuesto, lo que a su vez 

le permite a los que manejan el aspecto financiero del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una mejor 

toma de decisiones. En la Tabla 5 observamos para cada 

uno de los diferentes años del periodo de estudio el 

comportamiento de los diferentes componentes de los ingre

sos, se nota un predominio del tipo de rentas denominadas 

rentas propias con un promedio en los años 1982 a 1985 

del 94.3% y con un notable bajon para los años 1986 y 

1987 que en promedio experimentan una participación del 

orden del 75.5% a su vez y para estos mismos años del 

periodo de estudio los recursos financieros y de capital 

experimentaron una participación promedio del orden del 

24.5% lo cual es signiÍicativo si se tiene en cuenta que 

en estos años el presupuesto global creció en promedio 

de un 188%. De otro lado hay que destacar que la partida 

apropiación del presupuesto Nacional se dió en 1982 y 



Ti\111.i\ 5. Composic.i6n del presup11esto de ingreso (182--1987). a precios cordenteR. 

r.ONCEPTO 1982 % 1983 % 1984 % 1985 % 1986 

_________ ,..,. 

He.1 ,t·rn:: pr.opias 258.166.CXX) 94.2 367 .962.2H) 94 3�.8Y1.(XX) 91 /-482.814.614 98 XJ2 .51.,f> .l16l 

Arirnpfr1c:J6n pres11p11esto 

nnc-ionnl.: 20 .((X). (XX) 7 - - 7.3(17,(Xl) 1.6 

lk'Ctin=ic,R í:wnic·len:JS y de 

cnpitnl J s. J 78.0C,5 5,5 23.203.723 6 29.0!i6.539 7.3 7 .S(Í),fJ..JJ l. 2 158.987.2<x) 

TntRlPR 29J. cy,(LC(,5 100 391. 106. a)3 100 L135 .197 . 539 100 661.533. 751 ,.�.300.614 100 

FUEN1�: Instituto Colomhiano de Bienestar Familiar. Regional Atl�ntico y c,lculo de autores. 

Pnrticipaci6n con respecto al total por afio. 

* Septiemhre dA 1987.

% 1.987 

76 781..8:D.7.45 

21� 2:D.362.MD 

1CO 1.032.212. 728 

% 

75 

2') 

IOJ 

"'--J 

N 



1984, con una participación exigua del 0.227c y 1.6� respec

tivamente. 

2.3.1.3. Comportamiento de ]as rentas en el período. Las 

rentas más importantes y básicas del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar la constituyen las rentas propias, 

que básicamente están constituidas por recursos r.ributa

rios que a su vez se descomponen en aportes del 2% que 

hacen las entidades públicas y privadas del valor de las 

nóminas de salarios, recursos no tributarios y otros 

ingresos como aprovechamientos, bienes vacantes y mostren-

cos han experimentado un crecimiento aceptable en los 

años 1982 a 1984, con un promedio del 48%, disparándose 

para el último año con 203% ( Ver Tabla 6). 

En cuanto a recursos financieros y de capital ( porque 

entre otras cosas las rentas se caracterizan por creci

miento en el período de estudio ) variables, presentándo

se un incremento del 91Íe en el año 1984 y para 1985 fué 

negativo -50% ( Ver Tabla 6). 

Para los dos últimos años se incrementó exageradamente 

con 947% y 1.549% respectivamente, e incluso su tasa de 

crecimiento para los años citados fué muy superior a la 

experimentada por el incremento de las rentas propias, 

afortunadamente se contó con los recursos financieros 
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TJ\111,A 6. Pr-P.s11r11esto de fogresos J9R2-:1987 (a precios cnrr:ientefl) 

í,( )N(;EPTO 1982 % 1983 % 1984 % 

Rent:As proptas 258.166.CXXl 100 367.962.2R) 142 398.004.001 1% 

Apropfac.i6n presupues-

to Mcional 20. (i.X). 00) 1(0 - - 7.Y.,7,CXX, 1..224 

RPCuroos financieros 

v de capital. ]5.1713.005 100 23.203.723 153 29.046.539 191 

Tota.le.9 293. 91.iL,. (X)(', 391.166.003 L135,l97 .539 

1985 % 

482.814.614 187 

7.566.0JJ -:O 

L,<XJ.300.6JA 

FIJI:Nm: J11st.i.t11to C'.olanhiano de 13:l.enestar Famil far. Reglonal AtJ.ánt:tco, Barrar1<1tdlla y cálctLlo de autores. 

Var:Í.c'lci6n con resrecto a 1982. 

1� Septi.Hnbre de )987. 

1986 % 

.'.:i). 5/�6 .L16l 19.5 

1S8,987.29J l.CYl7 

661.533. 75] 

.¡� 
]987 

781.8�.24') 

2.:D. 362 .LtR:l 

1.032.212. 728 

:f. 

·-��---

:�)1 

] ,(J,Q 

··---

" 

.¡::,. 



TAFH,/\ 7. Presupnesto final ele ingresos frente a ejecuci6n ( precios corrientes )1982-1987. 

CTJ\C11TJ O 1982 % 1983 % l9Sl1 % 1985 % 1986 % 1987 .,,. /u 

Presi_1�1esto f.:lml 293.944.Wi J.00 391.166.003 100 435.197.539 )00 4�.300.61L1 100 661.533.751 )00 1.032.212.728 1(() 

E.iea1c:i.Ón

D ¡ f Pm'JC'Í FI 

27l .3AJ.li.53 

22.623.6'1J 

92 L(JJ.662.'xh ]JO Lffl,400.079 J l2 

39.4%.563 53.:no.54o 

503.!422.:iD 102 671.Y,1.l.663 101 600.f.58.052

D. 0'11.886 9.007.912 Jl13.55<'1.67f> 

FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Regional Atl�ntico, Barranquilla y c,lculo de a11tores. 

�� 
SPpt:imbre ele 19H7 

f,6 

........ 
u, 
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para poder cumplir con los programas de inversi6n. 

2. 3 .1.4. Ejecución de los ingresos. Lo ideal es un cál-

culo riguroso de las posibles rentas, pues cuando los 

programas de ingreso se quedan muy por debajo o muy por 

encima de lo ejecutado da muestra de que no existe una 

correcta planeaci6n en su programaci6n, para el caso que 

nos ocupa y para los cinco primeros años del período de 

estudio con aceptable margen de variación con respecto 

a lo programado siempre fué por encima de ésta, de donde 

podría pensarse que hubo restricci6n en el cálculo. 

Para 1987 el caso es completament.e cont.rario y no solo 

se da la variaci ª on sino que la ejecución solo llegó al 

66% ( Ver Tabla 7) por lo que se quedaron programas de 

inversi6n pendientes; dado que el equilibrio presupuesta! 

supone que los gastos son iguales a los ingresos y de 

no ser así salta a la vista que premeditadamente se infló 

el presupuesto. 

2.3.1.5. Presupuesto de gastos. La programación de gastos 

se hace teniendo en cuenta que estos no sobrepasen a lo 

calculado en el programa de ingresos, por lo tanto y para 

el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

el comportamiento del valor global de los presupuestos 

de gastos es similar al de los ingresos para el período 
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de estudio ( Ver Tabla 8). 

2. 3 .1. 6. Comportamiento de los gastos de funcionamiento 

e inversión. El total de presupuesto se descompone en 

gastos de funcionamiento e inversión, los primeros hacen 

relación a los servicios personales, gastos generales 

y transferencias y las inversiones como su nombre lo indi

ca a las inversiones con vistas al mejoramiento y amplia

ción del servicio social. 

Si se observa en la Tabla 9 notamos que la participación 

de los gastos de funcionamiento con relación al total 

del presupuesto y especial para los años 1984 a 1987 es 

a penas un promedio del orden del 19 % y en ningún caso 

sobrepasa el 22%; dada la magnitud de esta entidad podemos 

considerar este gasto bastante estable. 

Realmente es muy significativo el hecho de que siendo 

este un instituto oficial el rubro de inversiones en pro-

medio para el período alcance el orden del 84% no siendo 

inferior en ningún caso al 78% ( Ver Tabla 9). 

También se puede considerar una participación estable 

que seguramente obedecerá a una política en tal sentido. 

2.3.1.,. Composición de los gastos de funcionamiento.De 



TABLA 8. Presupuesto de gastos (1982-1987) a precios 

corrientes. 

AÑO PRESUPUESTO FINAL 

1982 293.944.064 

1983 391.166.003 

1984 435.197.539 

1985 490.380.614 

1986 661.533.751 

1987 Septiembre 1.032.212.728 

a¡ 
lo 

100 

133 

148 

167 

225 

351 

FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Regio

nal Atlántico, Barranquilla y cálculo de autores. 

Variación con respecto a 1982. 
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'l'/111,f.i\ 9. PrPs11p11eRto <le g<1stos ( A preci.os corrientes) 1982-1987.

C,()NCF:PTO 1982 

(�1st·m de famci onarrri e1t-

to 31.557.572 

l-<'lRtm:i rle :lnvers:lfo 262.386.493 

Tn1-r11 presupuesto 293. 99l1. 065

% 1983 

10.73 36.818.<XD 

% 1981� 

9 95.($.379 

00.27 3%.347.103 91 340.@.lfü 

100 391.]66.0:)3 100 /2,35.197.539 

-----------·------------------

% 

21 

79 

100 

1985 % 

100. 546. CXX) 22 

381.834.614 78 

49).300.614 100 

1% % 

127.502.CXXJ 19 

534.031.751 81. 

1987 l� 

150. (()5. (XX)

881.fJJ7. 7')}'¡

% 

15 

R5 

fiól. 533.751 100 1.032.212.728 1m 

Fm:NTE: Tn8tH11to CoJ ombiano de Binest::n FamiJ iar. Regional Atlántico, l3arranquill a y cálculo 1lé Autores. 

* Septiembre rle 1987.

'-.1 
� 



80 

los gastos de funcionamiento se observa según la Tabla 

10 casi una constante en la participación de los servi

cios personales con un promedio muy riguroso del 59%, 

los gastos generales del 28%; y el 13% para las transfe

rencias en el período. 

Como lo acabamos de ver la mayor incidencia corresponde 

a los servicios personales pero con la ventaja que a lo 

largo del período han sido estables. 

En segundo término en cuanto a su incidencia en la confor

mación del total de gastos aparecen los gastos generales 

pero con la misma característica de permanecer con igual 

participación a lo largo del período con excepción del 

año 1987 que sube al 38% o sea muy por encima del prome

dio y por este año bajan exactamente las pa rt icipac iones 

de los servicios personales y de las transferencias. 

2.3.1.8. Ejecución del presupuesto de gastos. Si se tiene 

en cuenta como lo analizamos anteriormente que en promedio 

este representa el 84% ( Ver Tabla 9) de los gastos tota-

les y que de su ejecución depende el cumplimiento de los 

programas sociales del Instituto. 

En la Tabla 11 podemos observar que para ninguno de los 

años del período de estudio este llegó a cumplirse en 



TABLA 10. Composici6n gastos de funcionamiento0982-1987)a precios corrientes 

CONCEPTO 1982 % 1983 % 1984 % 1985 % 

---

&�rvic:i o::i ¡::eroon,.üeR ]6. 991.,. 700 54 18.734.00J 62 57 .665.CXXJ 62 67,SCR.700 66 

Gastos generales 10.755.:nJ 34 13.985.400 23 23.0XJ,CXX) 24 24.7fE.4m 23 

J'ransffTellC..WS 3,007.572 12 ,�.cm.:IJJ 15 14.413.379 14 15.876.<xD 11

Total gastos de foncfo� 31-557 ·572 l(X) 36.BJB.CXXJ 100 95��-379 100 108.546.(XX) 100 

nanrlento. 
---

Fl JENJf.: InsLi.tut.o Co 1 nnbümo de Bienestar F'¡:inti 1:i.ar. Reg:l onal Atlc'Íntico, Bananq11iJJa y Cálculo de autores. 

11 SP¡,t:.iembr.e de 1 QR7 

1% % 

79 .Oli8.452 

�.894.L,03 

17.5.59.145 

127 .502.<XD 

1987 
*

ól 9/� .f?fR. (XX)

24 35.079.CXX> 

15 20.657 ,(XX) 

1 (X) L '(l • (:()5 • 001 

% 

'i 1 

38 

11 

Jm 

00 

¡..... 
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un 100%, aunque para los años 1982-1986 este cumplimiento 

fué del 96% en ningún caso para los años mencionados 

se estuvo por debajo del 92��. La programación más al ta 

de los gastos fué de $1.032.212.728 solo se pudo cumplir 

a 31 de Diciembre a un 69%, si el presupuesto de gasto 

se elaboró juiciosamente esto implica que en una aprecia-

ble parte de los programas de inversión quedaron estanca

dos y pendientes como compromiso para el ano siguiente 

lo que de hecho implica pocas posibilidades de nuevos 

programas para 1988. 

2. 3 .1. 9. Orientación de las inversiones. En cuanto a la 

manera como la inversión se ha distribuido entre los diver

sos programas y proyectos se puede decir que estos se 

vienen realizando de acuerdo a prioridades por ello no 

se presenta el mismo tipo de inversión por año. 

En lo que se relaciona a las inversiones para el año 

1982 se apropió un total de $261.786.492,63 de los cuales 

se ejecutó $253.758.343,30. 

Es conveniente resaltar que para 1983 el total de inver

siones que fué del orden de $354.347.103 el 85% se desti

nó para el programa de protección especial a menores. 

De este 85%, $244 .027 ,oo se destinó a Hogares Infantiles 

lo que de por si es muy significativo. 



Ti\ íl J.¡\ l 1. P r e s 11 p u e s t o f i n a 1 d e g a s t o s f r e n t e �J e j e e u e i ó n . ( 1 9 8 2 - 1 9 8 7 ) a p r e e i o s e o r r i e n t e s 

a 31 de Diciembre de cada afio. 

CONCl�PTO 1982 % 1983 % 198l1 % 1985 % 1986 % 

Premp11esto fina 1 293.9ll4.CX¼ 100 39.Jl6.E03 100 435.197.539 100 490.300.614 100 661.533.751 10) 

Ejee11c.i6n 271.320.453 92 �5.103.393 93 L�:?3. 4(12. (:f{) 97 488.Lt.52.f!B � (li3.35/�.Ef):', 92 

D iJ en�ncJ a fl 31 d,:, 22.623.611 6.162.6)0 11.7%.879 1.927 .IU> 53.179 .J47 

D k.. ele> CAda ai'io 

r1IT'l'fm:Trrnti tuto ColombiAno de IHeneRtRr FRmiJ üu. Regi.onal Atlántko, Barranq1d lla y Cfilculo de F111tores. 

* S0.p1·i<�111hre de 1987

)987 
if 

% 

1.032.212.728 1m 

713.6213.705 m 

318.51¼.023 

·---·------�--·-

00 

w 



En 1984 para protecci6n preventiva al menor y a la familia 

se destinaron o programaron $307.794.oo. 

Para 1985 y para el mismo programa de 1984 se destinaron 

$339.547.114,oo y para protección especial al menor y 

a la familia $36.095.000,oo 

Para 1986 se asignó $354.031. 751,oo para infraestructura 

física en forma de inversi6n directa y finalmente en 1987 

se programaron $655.207.728,oo para el programa de protec

ción especial al menor en forma de inversión directa. 

Si compararnos los anteriores valores de programas con 

el total de las inversiones que aparecen en la Tabla 9 

podemos concluir que fué aceptaJle la manera como se pro

gramó el gasto de inversión con respecto al menor. 

2.3.1.10. Proyección. En este numeral se presenta una 

proyección global del presupuesto de gastos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar hasta 1993; para lo cual 

se ha utilizado el método del mínimo cuadrado, teniendo 

en cuenta la tendencia de la curva del presupuesto real 

para los años 1982-1987 se ha optado por aplicar la fór-

mula de la parábola sin característica lineal que es la 

que m&s se ajusta.Esta fórmula es Y= a+ ex .Según Damodar 

Gujarati en su libro titulado Econometría en el capítu-

lo 3, para problemas de estimación con dos variables, 
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FIGURA 2. Proyección del presupuesto del Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar.
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índice de correlación debe estar entre O. 7 y 1. Tenemos 

entonces que según el método estadístico utilizado se 

supone una confiabilidad aceptable ya que en el cálculo 

de las proyecciones dicho índice de correlación dió 0.96 . 

Xi Yi X, x
4 X, Yi 

o 293 . 944 o o o 

1 391 .166 1 1 391 .166 

2 435. 19 7 4 16 1 . 740.788 

3 490 . 380 9 81 4 .413 .428 

4 661 . 533 16 256 10 . 584.5 28 

5 1 . 03 2 . 212 2 5 625 25.805.300 

E 15 �3.304.432 �SS !E 9 7 9 �42.935.20 2 

y = a + cx
2

y = 306.7 2 2  + 26 .6 20X 2 

y es¡Erado Yi ( Y esperado - í ) (Yi -Y}
° 

3JS.7?? 293.944 5.95 x10 6. 59xJD

1 333.342 391.166 4.73 X JD 2.54 X JD 
2 413.202 435.197 10 1.89 X JD 1.33 X JD 10

3 546.':m. 49J.E 
7 1.97 X 1°ió 9 3.6 X JD lO

4 732.642 661.533 3.31.x 10 
11

1.22 X 
lQ 

5 972. 222 1.032.212 1. 78 X 10 ? 3? 10 11 

1. 265.042 3.368.197 X 1a11 
-· - X 113.514x 1D 

l.6l l.102

8 2.010.402

9 2.462.642

10 2.9ff3.722

ll 3.527.742



y 
3.n.432 

6 

Coeficiente de correlación. 

r = \ /'.!'_( Y esper
:

do 

V �(Yi - Y) 2 

V 

11 
r = 3.368. 197 X 10-

3.514 X 10
11

5:D. 7'5) 

- y )2

Yi 
n 

Variaci6n no explicada. 

Variaci6n total 

0.958507968 � 0.96 
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2.3.2. Presupuesto del Hospital Pediátrico. El presupuesto 

d e in g re s o s p ar a 1 a \-i gen e i a f i s ca 1 d e l 9 8 2 se f i j ó por 

un monto de $29.730.000.000 que tuvo como fuente 

$3.200.000,oo corresponde al producto de servicios, 

$170.576.48 donaciones y legados, $22.876.500,oo del apor

te del gobierno, superavit de la vigencia de 1981 por 

$3.482.923.52. 

Para 1983 se asignó un presupuesto de ingresos po� 

�36.060.000,oo. 

Para 1985 la ejecución del presupuesto de ingresos fué 

del orden de 84.54% de los cuales se inviertieron en adqui

sición, construcción y ampliación $7.961.740,oo; el monto 

por el cual se asignó este presupuesto fué de $81.965.630,oo. 

En la vigencia de 1985 y la liquidación de e·ste ejerci

cio presupuestal presentó un superavit de tesorería de 

$12.670.462,81, aunque el 78.96% corresponde a aportes 

por cobrar, o sea $10.005.091.69. 

Respecto al presupuesto de ingresos de 1986 tenemos que 

se fijó un monto de $94.132.462.81 cuyo recaudo está 

distribuido así: $2.1.654.300,oo en producto de servicio, 

aportes del gobierno $59.807.700,oo y $12.670.462,81 d& 

recursos del balance. 
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El presupuesto de gastos para esta vigencia se ejecutó 

en un 87%, registrándose un superavit de $12.235.626,oo; 

a pesar de presentarse una relación de cuentas incobrables 

del orden de los $11.623.016.63. 

Para la vigencia de 1987 se cuenta con una asignación 

presupuestal de $138.235.626.oo, cuyas fuentes son produc

to de servicios $31.067.300,oo, aportes del gobierno 

$94.932.700,oo y recursos del balance por $12.235.626,oo. 

En la ejecución del presupuesto de gastos se cubrió deu

das de vigencias anteriores por $5.800.000,oo y se adqui

rió equipo, instrumentos por $5.000.000,oo. 

2. 3. 2. l. Análisis del presupuesto de ingresos. Los presu

puestos de ingresos para los períodos analizados correspon

den a la vigencia entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre 

de cada año. 

Los presupuestos de ingresos programados para el período 

de análisis no señala un incremento considerable con rela

ción a 1982, cuantitativamente, llegando en 1987 a 465�. 

En cuanto a la variación con respecto al afio anterior 

v en promedio para el período fué de: 23. 7% con incremento 

fuerte en el último año ( 1987), a pesar de no haber obte-
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nido los datos de 1984 se observa un incremento conside-

rable para solo dos años, del 56% ( Ver tabla 12). 

2.3.2.2. Análisis del presupuesto de gastos. Se refiere 

a la suma que se invertirá y gastará en la realización 

de las metas señaladas. En virtud del principio de presu

puesto aue supone un equilibro entre los ingresos y los 

gastos, el análisis en términos prácticos es de caracte

rísticas similares al que se hizo al analizar el programa 

de ingresos. 

En el período los servicios personales alcanzan el monto 

de mayor incidencia para la ejecución del presupuesto 

de gastos pero manteniéndose relativament.e estable a lo 

largo de este período a excepción de 1982 que alcanzó 

un monto de $20.884 .020, oo, bajando la participación de 

suministros y transferencias para este mismo año. 

2.3.2.3. Comportamiento de los gastos de funcionamiento 

Írente a los de inversión. La Tabla 18 muestra que los 

gastos de funcionamiento para los períodos: 1982-1986-

1987, se refleja un incremento promedio del 67.03% lo 

cual signiÍica que la mayor parte del presupuesto está 

destinaá.o a estos gastos, las inversiones que se han he-

cho son en adquisición de equipos médicos v material 

que concribuya a la prestación de un servicio mejor aunque 

ya es ·oueno, puesro que se considera que en la ciudad 



T/\.HL/1 12. Presupuesto de ingresos frente a ejecución e inversión.

AÑO PRESUPUESTO 

1982 29.730.000 

1983 36.060.000 

1984 

1985 81 .965.630 

1986 9Li. l.32 .462, 81 

1� 

.L987 138.235.626 

VARIACION RESPECTO AL 

AÑO ANTERIOR 

-

17.55 

56.00 

12 .92 

31.9 

FUENTE: Hospit�1 Pedi�trico, c§lculo <le Autores. 

* Septiembre <le 1987

EJECUClON % INVERSION 

29.730.000 100 

69.295.167,19 84.5/.+ 7 .961. 71.,0 

8] .896.836,81 87

- - 5.000.000 

% 

9. 71

I+. 2 

\.O 

1-,l 
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de Barranquilla este hospital puede tomarse como modelo 

de funcionamiento Y atención, para los demás de la ciu

dad. Otra inversión que también contribuye a ampliar la 

prestación del servicio y alcanzar una cobertura mayor, 

es la de construcciones y mejoramientos locativos, estas 

inversiones que se realizaron en 1985 y 1987 alcanzan 

un 9.71 y 4.20% respectivamente del presupuesto de estos 

años ( Ver Tabla 13). 

Para el año 1985 los gastos de funcionamiento estuvieron 

equilibrados con respecto a los otros gastos y la inver

sión que se realizó. 

2. 3. 3. Presupuesto 

San Francisco de 

de ingresos del Hospital Infantil 

Paula. La información presupuestaria 

de 1982 por encontrarse ya en archivo no fué suministrada 

por lo cual este análisis empieza a partir de 1983. 

El presupuesto para la vigencia fiscal de 1983 se designó 

por $56.120.649,oo y fué adicionado durante el mismo año 

con una suma de $11.707.220,oo para una apropiación defini

tiva de $67.827.868,oo. El comportamiento de dicho pre

puesto muestra en su ejecución un recaudo de $60.719.969,oo. 

La adici6n que representa un incremento de 20.86% con 

respecto ai presupuesto inicial tuvo como fuente $8.132.000 



T/\RI./\ 1 '3. Pre.s11puesto frente A gsstos de funcionamiento 

·----·

/\ÑO P R li:Sll PUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

---·· 

1982 29.730.000 20.884.020 

]983 36.060.000 

198Li 

1985 81.965.630 48.423.870 

1986 94.132.462,81 60.923.902 

,jt 

1gg7 138.235.626 91.470.800 

FUENTE: Presupuesto del Hospital Pediétricn y célculo de a11tores. 

* SeptiernbrP de 1987.

PORCENT/\JE 

70.2 

59.07 

64.72 

66.17 

\.O 

w 
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del Servicio Seccional de Salud, $500.000,oo del Concejo 

y $2.075.220,oo del aporte por cobrar no presupuestado. 

El presupuesto de ingresos de 1984 fué de S69.140.93S,oo 

y tuvo una adici6n durante el mismo 

correspondiente a $15.164.680,oo para 

ción definitiva de $84.305.615,oo. El 

año con una suma 

una mejor apropia

comportamiento de 

dicho presupuesto muestra en su ejecución un recaudo co

rrespondiente al $72.837.104,83. 

La adición representa un incremento de 21.93% con respecto 

al presupuesto inicial y tuvo como fuente S488.000,oo 

de legado y donaciones y $13.764.680,oo de servicios Sec

cional de Salud y un $1.000.000,oo del Fondo Nacional 

Hospitalario. 

El presupuesto de ingreso para el año 1985 se desingnó 

por $69.527.332,50 el cual tuvo una adición de $3.611.230,oo 

para una apropiación definitiva de $73.138.562,39. El 

comportamiento de dicho presupuesto muestra en su ejecu

ción un recaudo correspondiente al $66.372.498,52. 

La adición que representa un incremento de 5.19% con res

pecto al presupuesto inicial que tuvo como fuente del 

Servicio de Salud que fué de $3.611.230.000,oo. 

El presupuesto correspondiente al período 1986 fué designa

do por$70.839.104.oo y en el transcurso de ese período 

tuvo una adición de $24.322.802.oo quedando 

definitvo de $95.161.906.oo; p�ra su 

un presupuesto 

ejecución se
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recaudó un monto de $88.904.536.2S; estando representado 

esta adición en un 34 .3% con respecto al presupuesto ini-

cial, ella tuvo como fuente $22.500.oo del Ministerio 

de Salud, $1.000.000,oo de impuesto a la cerveza y 

$832.802.oo del recurso del balance ( Ver Tabla 14). 

El presupuesto de 1987 no fué posible registrarlo por 

cuanto se encontraba en proceso de elaboración. 

2. 3. 3 .1. F'resupuest.o y ejecución de gastos. En la ejecu

ción del presupuesto de gastos se plantean los términos 

en promedio por considerarse oue el comportamiento es 

similar para el período que fué del orden del 991 er, pre-

medio para todo el período y la liquidación a.e los diie:-

rentes ejercicios presupuestales, arrojó como recursos 

del balance un resultacio de $728.401, 75 esto sin contar 

con las cuentas por cobrar oue llegan a un monr..o de 

$695.819,25 aunque en los años 1984 y 1985 se ve aumentado 

este monto debido a los aportes por cobrar que alcanzan 

a $2.000.000.oo y $5.000.000,oo respectivo. 

Ahora es significativamente notorio el hecho de que para 

el período se empezará con un saldo a favor en cuentas 

por pagar de $100.475,80 y se termina para el período 

con un saldo en con-era óe i2l .152.874,4ó. Este incremento 

de las cuentas por cobrar no se refleja en los gasto� 



T/\111.J\ 1.4. PresupuesLo de fngresus fré11te ti e_it�cucl611 t! l11versió11. 

·--------·----.. ---···---·-·"-.. ··-------�·-----·--·-------· .... ------·---�--

AÑO 

L982 

1983 

J 984 

1985 

.198() 

it L <JH7 

PRESUPUESTO 

67.827.868 

84,. 305. 61.5 

73.138.%2 

95.161.9()6 

VARl /\CION rrnSPEC'J'O Al. E.l l·:CI IC I ON % 

i\ÑO i\N'l'ERl.OH 

60.719.969 89.5 

1.9.5 72.837 . .!04 86 

15. 2(> 66. 372. /198 91 

23. ]Li 88. 964 .5'16 93 

Ftll;:NTE: rresup11est:o del llospital San Frnnc:l.sco ele P1:111.ln y C€1lc11lo de i\111:ores. 

11 S ,� p I i e III h r e d e l 9 8 7 . 

T NVEl�S [()N "! "' 

l .. 000. 00() .l. 3 

600.0()() O.(d 

I.O 

°' 
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de íuncionarniento a excepción de 1986 que alcanzó un incr�

mento del 27% con resuecto al 1985, donde si se ve, un 

incremento considerable es en el rubro de suministros 

de 1985 alcanzando un monto de $95.730.ó89.55. 

En cuanto a inversiones es de notarse que para 1985 se 

asignó 5>1.000.000,oo el cual no fué utilizado, la única 

inversión que se se hizo fué en 1984, de una asignación 

de $1.200.000,oo se ejecutó $600.000.oo en construccione!:' 

v equipo de transporte ( Ver Tabla 15). 

Se han tomado estos presupuestos para analizarlos, aunoue 

no tienen en sus cuent.as ningúrr ru·oro o pan::icia des.:inaó2 

para eÍecr.cs de protección al menor abanóonaóo y malt.ró-

1. a ó o , ex c 1 u s i \' a m en te , pe r o p o r s e , i n s t. i L u e i o ne s d e J g e, -

bierno encargadas de velar por ia pror.ección al menor 

en el sentióo óe proporcionar. o mejor2r 1.a salué fisica 

y ment.al de la población infant.il de escasos recersos 

económicos, especialmente. 

Es de anotarse además que el Instituto Coloffibiano de Bie

nestar Familiar es quien se nace cargo de la atención 

de los gastos en que incurra la 2tención de la sa1.uci de 

los menores oue allí se dejan aban<ionados. Aóemás pare 

los niños con oroblemas, el lnstiLuto los deja alli er: 



Ti\RI.A 15. Presupuesto fr.ente a gast:os de funcionamiento. 

J\ÑO 

1982 

1983 

1984 

1985 

19H6 

�¡ 198 7 

PRESUPUESTO 

63.827.868 

84.305.615 

73.138.562 

95.16] .906 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 

15.417.600 

51.775.083 

53.735.384 

73,732.428 

PORCENTJ\J r� 

22.7 

61.4 

73 

77 

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

FURNTI�: Pr.esupuesto del floflpj l:éi"I Sa1.1 Francisco de PauL:1 y cálculo de autores. 

41- S P p t j_ e 111 h r e el e l 9 8 7 .

\.O 
00 
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La ejecución presupuestal del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar es aceptable y normal durante el 

período y a pesar de las restricciones en su asignación 

para algunos afias los programas de servicio y planes 

se cumplieron en la medida de lo posible. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar utiliza 

la diferencia para el fondo de redistribución con el 

fin de poder financiar las otras regionales que no pue-

den recaudar por no estar en zonas donde hay tantas 

empresas que aporten el 2% de sus nóminas, este 2% a 

partir de 1986 le correspondió su recaudo a las Cajas 

de Compensación Familiar debido a que muchas empresas 

evadían su responsabilidad en el pago de este porcenta

je, o incurrirían en mora, esto se hizo así a través 

de un acuerdo entre el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar v las Cajas. 

Además esa diferencia o superavit en la ejecución corres

ponde en la mayoría de los casos a que en el presupuesto 

se estima que se va a recaudar una determinada cantidad 

o suma y que muchas veces se recauda más de lo estimado

y como esta adición no está prevista, no queda inclui

do en el presupuesto elaborado. 

El Hospital Pediátrico en términos generales cuenta con 
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una situación presupuestaria equilibrada y con una sol

vencia que le permite hacer frente a las exigencias que 

plantean la atención a los menores. 

El Hospital Pediátrico de Barranquilla es una excepción 

dentro de la crisis asistencial que afecta los estable

cimientos de salud en la capital del Atlántico. Eso es 

estimulante para la comunidad. 

El Hospital San Francisco de Paula presenta un déficit 

presupuestario que se refleja en los altos saldos del 

rubro de cuentas por cobrar y los altos porcentajes que 

deben asignarse para gastos de funcionamiento, además 

que la capacidad para inversión es muy reducida, v corno 

si fuera poco la ejecución de lo asignado no se lleva 

a cabo en su totalidad. 
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Es alarmante que en nuestros días cuando se han creado 

leyes e instit:uciones para defender al menor, se cometan 

actos de violencia física y psicológica en contra de los 

niños por parte de sus padres o personas que lo tienen 

bajo su cuidado. 

En Barranquilla no se presentan los mismos casos que en 

el interior del país, sin embargo, según los datos obteni

dos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

el Hospital Pediátrico y el Hospital San Francisco de 

Paula Santander se han incrementado el maltrato y abandono 

del menor en nuestra ciudad, aunque el número de casos 

es mayor del que aparece registrado. 

3. l. CAUSAS DEL MALTRATO Y AJSAMDO�O DEL MJE�OR El LA CIUDAD 

DE BARRA�QmJILLA 

El maltrato y abandono del menor se presenta como un fenó

meno complejo cuya comprensión exige determinar las causas 

y factores que lo producen. Categorizando las de orden 
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socio-económico, porque éstas tienen una mayor incidencia 

en la vida familiar. 

3.1.1. Causas de orden socio-económico. En el estrato 

social bajo la mayoría de los problemas familiares se 

hallan íntimamente ligadas a situaciones de tipo económi

co, ya que éstos viven bajo condiciones de mayor frustra

e ión y tensión en su vida cotidiana que con frecuencia 

incide en el maltrato y abandono del menor. En los estra

tos medio y alto el mal uso del dinero produce malestares 

que repercuten en la vida normal del núcleo familiar.Esto 

indica que lo económico y lo social no se pueden sepa-

rar. 

Las observaciones hechas y la experiencia adquirida en 

el proceso de la investigación permiten demostrar las 

principales causas de ésta problemática� 

' 

3.1.1.1. Comportamiento disfuncional y semifuncional.El 

comportamiento funcional en cualquier institución se lleva 

a efecto a través de la acción que permita la realización 

armónica en forma constante, pero al efectuar las encues

tas se comprobó que tal acción en nuestro medio es disfun-

cional en 11.1% y sernifuncional en un 39.4%.(Ver Tabla 16) 

Con base en la Tabi.a ló SE:: verificó que el 38.4% de ias 

familias presentan un comportamiento semifuncional en 



'J' /\ n J. /\ 1 ñ • C o rn p o r t A rn i. e n t o f u n e i o 11 a l. , s e rn t f u n e i o n a 1 y rl j _  8 r u n e :l o n a l d e 1 a f a rn j 1 i. a 

ESTADO FJ\MJLT/\H ESTRATO /\LTO % ESTRATO MEDIO % ESTRATO BAJO 

---

f11nc·I onaJ. lL1 53.8 43 53.0 32 

Sr,>m:i funciona 1 lO 38. l� 32 39.5 ·29

0-i.sfunci onal 2 7.6 6 7.4 12

Tots-11 26 99.8 81 99.9 73

----· 

% TOTAL % 

·--

43.8 89 t,9 .4 

39.7 7l 3q .L,

16.4 20 11.1 

99.9 1.80 99.9 

FIJF.rnr�: l�nc11eAt..H dlrect8 realizada por el T.nsti tuto rle Investigación rie la Uni.versjriml Simón Holí.vnr ílcti1bre 21,/87. 

-----

,_. 
o 
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el estrato al to un 39.5% en el estrato medio y 1�n 39.7� 

en el estrato bajo, lo cual no favorece el desarrollo 

normal de los m enores que integran estos hogares debido 

al bajo nivel de satisfacción que le prodigan. 

El estado disfuncional se d§ en la medida que sus miembros 

no desarrollan acciones que faciliten un clima armónico 

que s-a-t-i-5-f a g a e 1 c re cimiento psi c o-socia 1 d e 1 os h i j os 

en el estrato alto el 7 .6% manifestó tener un comporta

miento disfuncional, en el estrato medio un 7 .4% y en 

el estrato bajo un 12.4%.

Estos dos estados 11 disfuncional y semi funcional'' q lié-

presentan las familias encuestadas ocasionan tensiones 

y conflictos que al no disminuirse tales comportamientos 

conllevarán a la desintegración familiar. 

El .maltrato del niño es el resultado final de 
un sistema de interacciones que involucra a mari
do y mujer, padre e hijo niño y ambiente, padre 
o manre y ambiente, o padre 5 sociedad.Este punto
de vista subraya el sistema familiar y otras 
relaciones más bien que el individual, es decir, 
que tanto el padre como la madre están involu
crados, sin importar cual de ellos sea el mal tra
tador. Simbióticamente entrelazados, compiten 
en ser queridos Puesto que ninguno de los dos 
puede 11 ena r las n ec es id ade s del otro, cada uno 
considera el niño como la Íuente inmediata de

la tensión externa y por lo tanto como un blanco 
disponible. 

Los ninos que observan violencia 
sufren mal tratos. Casi siempre 

entre sus 
tienen 

padres 
muchos 

______________________________/ 



problemas físicos y sociales Y 

rehenes o en mediadores en las 
padres. A �¡udo vuelven la
ellos mismos 11 

])06 

se convierte en 
luchas entre los 
violencia contra 

Cuando ias relaciones familiares están organizadas intimé-

mente, existe un ambiente amisr.oso y pror.ector que le 

proporciona a los hijos bases para su futuro equilibrio 

a la personalidad, por lo tanto los padres deben ser cons

cientes de sus funciones y deberes ante la sociedad. 

3.1.1.2. Irresponsabilidad de los padres. La irresponsa-

bilidad de los padres se interpreta como parte de la 

problemática familiar, siendo uno de los aspectos recono

cidos en nuestra sociedad. 

En la ciudad de Barranquilla esta causa es más persister,

te en el esr.rato social bajo que se manifiesta por el 

incumplimiento de los nadres a las respectivas obligacio

nes que requiere el cuidado de sus hijos. Es así corno 

en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se presen

ta un gran porcentaje de madre reclamando los derechos 

de sus hijos porque el padre se niega a reconocerlo o 

no le suministra la parte económica para sufragar los 

gastos de alimentación, salud y educación. 

14 
LIEBERMAN F. Trabajo

p.p.41-42.
social El niño y su � . , . rami�ic.. 

/ 
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3.1.1.3. Creencia de los padres acerca de la propiedad 

de los hijos. Esta creencia no es del todo nueva, pues 

un gran pensador del siglo IV antes de Cristo, conceptua-

lizó a los hijos de la siguiente manera: 11 Un hijo o un 

esclavo son propiedad y nada de lo que se hace con la 

propiedad es injusto" ( Aristóteles). 

Este concepto ni aún en aquellos tiempos parece funcional, 

pero para los padres encuestados continúa vigente. 

Es así que el 23.0% en el estrato alto, el 97.2% en el 

estrato bajo consideran que sus hijos le pertenecen y 

pueden tratarlo como estimen convenientes, esto demuestra 

que los padres no poseen un claro concepto de los hijos 

como entes individuales, sino que piensa que éstos son 

prolongación suya.( Ver Tabla 17). 

3.1.1.4. Participación de la mujer en el campo labo-

ral. Las familias se ven directamente afectadas por la 

políticas económicas y las oportunidades que les brinda 

la sociedad. Por ejemplo la falta de empleo o el trabajo 

mal retribuido limita a lo que una familia puede pro-

porcionar a sus hijos y crea tensión entre los miembros 

de la misma. Por el contrario, cuando los padres triunfan 

económicamente, su optimismo influirá 

para el futuro de los hijos. 

en las esperanzas 



Tt\ílLA 17. Creenci.a de 1os p,Jdres sobre la propiedRd de J os hijos. 

CONCEPTOS DE LOS ESTRATO ALTO % ESTRATO MF:D]O % ESTRATO BA.JO % TOTAL % 
PADRP.S 
_H ____ ,, ______ ,

Si 6 23.0 70 86 . L� 71 97.2 l /4 7 81. 6

No 20 7n.9 J.1 13.5 2 2.7 33 18.3 

To tA .1 26 99.9 81 99.9 73 99.9 1.80 99.9 

FllF:M'I}:: Encuesta. directa refll-i.7.ndA Pl '/.4 de Octubre de 1987 por el T.nstituto de Jnve.citigHr. ión dP. 1 R 

Un:Lvers·irl:ul Simón Bolí.var. 

.._. 

o 

co 
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El número de madres que trabaja a aumentado considerable

mente, reflejando la necesidad econ6mica y los cambios 

estructurales y filosÓÍicos que están produciéndose en 

la família. Debido a esto, mucho niños carec en de aten

., 1115cion 

Es así como en los hogares encuestados un 28% de las ma-

dres trabajan, lo que contribuye en forma involuntaria 

al abandono parcial de sus hijos, como consecuencia de 

la agobiante situación económica que vive, máximo cuando 

debido a la irresponsabilidad del padre que ha abandonado 

a su familia, quedando la mujer con uno o más hijos que 

sostener obligándola a participar en el mercado laboral 

para poder corresponder con la responsabilidad de brindar 

a sus hijos un bienestar. 

3. 2. TIPOS DE tiLTRATO Y ABA�DO�O 

Para una mayor comprensión del maltrato y abandono del 

menor se ha clasificado de la siguiente manera; 

- Maltrato físico y psicológico

- Abandono físico y emocional

El maltrato físico implica la existencia de actos nocivos 

1 <; 
�.., Ibid., p. 52. 
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en contra del niño quedando definido como cualquier lesión 

infligida, hematomas, quemaduras. golpes, fracturas, le-

sión abdominal o envenamiento. 

Existen casos de niños que los han dejado at.ado y se 

les ha quemado las 

( Ver anexos). Pero 

manos en la ciudad de Barranquilla 

son más frecuente las formas de mal-

trato psicológico en lo que un niño es castigado, amenza

do, regañado o rechazado. 

En la Tabla 18 se hace una reseña de la naturaleza de 

los tipos de maltratos a los niños según su estrato so

cial. 

Según las encuestas realizadas se encontró que la forma 

de corrección predomimante es el regaño, éste está enmar-

cado como una forma de maltrato psicológico, representa 

un 40.0% de la forma de corrección sin tener en cuenta 

distingo de estrato social, por cuanto se muestra que 

de una u otra forma los padres regañan a sus hijos, ya 

sea con agresión o sin ella, cualquiera de estas formas 

son actitudes que inhiben el comportamiento del menor, 

pues se siente presionado y con temor a que se le reprenda. 

Los padres encuestados manifestaron que los regaños era 

la maner� correcta de corregir a sus hijos y sólo en casos 



TABLA 1.8. MaJtrBto físico y ps:l.co:16gico en los menores. 

ESTRATOS SOCIALES 

TIPOS DE MALTRATO 

A % M. t\ % M % M. 13 % 1 B % B.13 % TOTAL % 

21.r 30
----

Mal1·rato físico 1 12.5 1 5.5 - - 14 71 . L, 23 74.1 69 18. ·i

Maltrato psicnl6Rico 6 75.0 6 33.3 9 60.0 35 53.0 10 23.8 6 19. 3 72 l.10. o 

N n lrn y 1 12.5 11 61.1 6 1�0. O 17 25.7 2 , •• 7 2 6.4 39 21 . Ci 

TotAl 8 100.0 18 99.9 15 100.0 66 99.9 42 99.9 31 99.8 180 99. 9

F 11 F. M T F. : F. n e u e s t a rl i r e e t a r e A 1 i z a d a e l rl 1 a 7. l1 <l e O e t u b r e el e 1 9 8 7 p o r e 1 I n A t i. t u t o el "' l n v e R t :L g a e :i o IH' fl d P 

l A llnivPrs-t.dad Simón Boli.v¡:ir, 

¡..... 
¡..... 
¡..... 
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extremos se recurre al castigo físico, pero se pudo captar 

que estas dos formas generalmente iban ligadas. 

Es de anotar que én los estratos altos las personas se 

mostraron reservadas y en pocas ocasiones admitieron 

que les pegaban a sus hijos para corregirlos, pero si 

lo regañaban con frecuencia, entonces se encuentra un 

predominio del maltrato psicológico en este estrato social, 

representando un 75.0%, mientras que en el estrato bajo 

existe una alta incidencia del maltrato físico representan

do un promedio de 11.4% .. · 

Las formas más comunes de maltrato físico encontraóas 

fueron: golpes con objeto tales como: correa, chancletas 

y palo, a nivel psicológico el regaño frecuente y muchas 

veces las amenazas. Los padres consideran que los castigos 

son necesarios cuando el niño hace una acción mala, no 

obedezca y al no cumplir sus obligaciones en el colegio. 

Los psicólogos afirman que el castigo físico es una prác

tica casi totalmente ineficaz por tal razón recomiendan 

utilizar la técnica denominada R.D.O,C., en vez de castigar 

una conducta determinada deberá tratarse de inc�ementar 

todas las demás conductas que puedan ser incompatibles, 

es decir, hace desaparecer ciertas conductas desagradables 

del niño a condición de que éstas no sean reforzadas. 
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El abandono físico implica una falla en cuanto a la debida 

actuación para salvaguardar la salud, la seguridad y el 

bienestar del niño. La negligencia física incluye el aban

dono alimenticio, la falta de cuidados médicos, o bien 

la ausencia de una suficiente protección del niño contra 

riesgos físicos y sociales. 

Lo referente al abandono emocional no se considera abando-

nado a un niño únicamente cuando los padres no están 

a su lado, sino también al no interesarse por él, al 

demostrarle falta de cariño y de comprensión, cuando no 

hay el deseo y la capacidad para comunicarse con ellos. 

El abandono 
� ,  . 

IlSlCO lo enmarcaremos de acuerdo a los casos 

atendidos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

La Tabla 19 demuestra que en la ciudad de Barranquilla 

a disminuido el número de niños abandonados fisicament:e 

por los padres en un 7 .2% en lo referente al cumplimiento 

con su deber de proteger al menor, brindándole la alimenta

ción que este requiere, T un 2.8% en el reconocimiento 

de la paternidad en 1987, en relación a los años anterio-

res, se determinó en ciert2 Íorma el abandono físico 

en las encuestas realizadas en la medida que los padres 

de los menores manifestaron que casi nunca llevaban sus 

hijos al médico ni los tenían estudiando. 



Tl\l�l.i\ lQ. i\bandono f1.sico de los menores 

<IK'.FPlD ]982 % 1983 % 198"1 % 

Jk,mnda dP. nli-

irentos 2.448 19.7 3.913 31.5 2.175 17.5 

Negnc.i.ón de la 
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En la Tabla 20 se observa que un 37. 5% en el estrato al to 

y un 44% en el estrato medio no llevan un control médic:o 

a sus hijos; este se presenta por diversas causas entre: 

las cuales podemos anotar que los menores gozan de buena 

salud, ya que la situación económica de los padres les 

permite tener una alimentación balanceada y un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, en contraste con 

el estrato bajo donde el 45.2% de los padres encuestados 

expresaron que no llevan a sus hijos al médico con regula

ridad porque sus ingresos son muy bajos. 

De igual forma 

bajo un 10.6%, 

en 

en 

el estrato 

el bajo un 

medio un 13.3% en el medio 

12.8%, y un 32.2% del est:.a-

to bajo-bajo casi nunca llevan sus hijos al médico. 

Según los datos de la Tabla 21 se observa que la educa

ción del menor en el sector bajo presenta un 3.9% de niños 

que no estudian en edad escolar de 6 a 10 años y de 11

a 15 años un 20%, siendo una manifestación de abandono 

por parte de los padres, pero si analiza la problemática 

la razón es otra, muchos de éstos niños dejan de estudiar 

para contribuir económicamente en sus hogares, por tal 

motivo susticuyen el trabajo intelectual por el material. 

En el estrar.o alto el 0.65� óe los niños de 10 años 

realizan la secundaria de igual forma el 4. 2% en las eda-
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des comprendidas entre 11 y 15 años de edad, mientras 

oue un 6. 7% en el estrato bajo y un 4.2% en el· bajo -bajo 

cursan la secundaria. Esto demuestra que el nivel educa

tivo de los menores está limitada en el estrato bajo, 

es así como estos no sólo están maltratados o abandonados 

por los padres sino también por el Estado. 

Los resultados en lo referente al abandono emocional 

son de poca significación aparentemente, ya que la familia 

por lo general tienden a c.onservar una buena imagen ante 

las demás personas, pero se pudo determinar el abandono 

parcial del padre en la medida que no se comunica con 

sus hijos, ni le prodigan la atención necesaria cuando 

éstos se enferman, y el estímulo inadecuado que le pro

porciona. 

De acuerdo a los datos de la Tabla 22 se establece el 

abandono parcial por parte del padre, ya que sólo un 5.8% 

en el estrato alto, un 8.8% en el medio alto, un 14.7% 

en el medio, un 35.2% en el medio bajo, un 17.6% en el 

bajo, y un 17.6% en el bajo-bajo se comunican con sus 

hijos. 

Asi se demuestra que un 6.1% de los padres en los diferen-

tes estratos cuidan a sus hijos cuando éstos se enÍerman 

( Ver Tabla 2�\ 
- ! Esto se debe a que en nuestro medio 
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T/\111 ,/\ 23. i\tend ón del menor c11anclo se enferma

Qll rEN CIJl 0/\ ALTO % MEDIO % MEDIO % MEDIO % BAJO % BAJO % TOTAL

AL MENOR ALTO BAJO BAJO 
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no está bien definido el rol que deben cumplir los padres 

ya que se cree que el papel de éstos es básicamente apor

tar económicamente al hogar y el de la mujer el de cui

dar a sus hijos. 

A través de las encuestas se trató en parte de identifi

car el abandono emocional de los padres teniendo en cuenta 

los aspectos positivos del niño, se les hizo un cuestiona

rio a éstos de cómo y porqué estimulaban el buen comporta-

miento de sus hijos 

vándolos a pasear, 

a lo cual respondieron un 16% lle-

un 49% dándoles regalos un 11.1% 

complaciéndoles un 17% alagándoles, un 15% felicitándole 

y un 27% no contescaron. S6lo un 5.55% en el estrato medio 

alto, un 7. 5% en el medio bajo, un 
'J ') <T 
L. • .J /o en el bajo y un 

12.9% en el bajo-bajo manifestaron utilizar estímulos 

afectivos como el beso y las caricias. 

El niño demanda mayor atención de los padres, quienes 

deben aprender a conocer la manera correcta de estimular 

afectivamente a sus hijos, por cuando esto no se da se 

presentan problemas en los niños que van a repercutir 

en su normal desarrollo psico-social. 
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P a r a e 1 d e s ar r o 11 o d e e s t e pu n to s e ha o p ta d o p o r tomar 

como base, información institucional, por cuanto se hace 

necesario para estudiar el período 1982-1987 obtener datos 

desde este año lo que no sería posible analizarlo a través 

de encuestas. 

Se ha Lomado para dicho análisis información del lnstiLuto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 

y Hospital San Francisco de Paula. 

Hospital Pediátrico 

4. 1. AKALISIS CUANTITATIVO Y PORCEliliTUAL DEL 1-lALllATO l 

ABAIDONO EN EL ME�O� 

En la Tabla 25 se hace una relación de los casos atendidos 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de 

menores en peligro físico y/o moral, y abandono físico 

y/o moral. 

Se considera que un niño está en peligro físico y/o moral 
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cuando constantemente está siendo objeto de malos tratDs 

ya sea físico o moral, puesto que se está enfrentando 

a situaciones que desequilibran su personalidad, están 

exponiendo su integridad personal y física entre otras 

razones. Se entiende por abandono físico el hecho de dejar 

un menor desamparado por parte de sus progenitores, tuto

res o personas a quines les corresponde velar por la asis

tencia material de este menor; y abandono moral cuando 

el desamparo es de tipo económico, afectivo y otros. 

De b'i d o a que 1 o s d ato s e s ta d í s tic o s que se ad q u ir i e r o n 

en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 

los años 1984-1985-1986-1987 aún no se encuentran pro

cesados no resulta posible presentar la información clasi

ficada en maltrato y abandono, por tal razón se presenta 

un .d ato g 1 o b a 1 d e 1 o s caso s r e g i s t r ad o s en e s t a I ns t i t u -

ción. 

Estos menores se encuentran ubicados en Hogares Sustitutos 

y Hogares Amigos, que son medidas de protección que utili

za el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 

los menores en dichas condiciones. 

Según las estadísticas se puede observar que en los casos 

atendidos predomina el abandono y/o maltrato en los meno-

res de sexo masculino; correspondiéndole un 54. 4 % con 



TABJ� 25. Menores atendirlos por el Instituto Colombjano de Bienestar Familjar seg6n sexo.]982-1987. 

AÑO HOMBRES % MU.JERES % TOTAL % 

1982 179 
9 . L1 15.1. 7.9 330 17 .3 

1983 1,�.s 7.8 103 5.4 251 13.2 

198L1 162 8.5 13L1 7.03 296 15.53 

1985 176 9.2 1L17 7. 72 323 16. 96

l98ó 189 9.9 1.57 8.24 346 18 .14 

J 987 S0pt. 183 9.6 176 9. 2/.1 359 18 .8L� 

Totnl .l.037 54 ,l¡ 868 L15.53 1.905 100.oo

F!IF.NTE: Apénd"ice Bolet:í n estadistico desagregfldos regional 1982-1983 y estad:í.stirns 1·1 ev.<-Hlas por fun-

cionarwiento del fnstit11to Colo111biano de Bienestar F'amiliar. 
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N 
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respecto al total de los menores atendidos. Además, que 

en el año 1987, a pesar de estar registrado hasta el mes 

de septiembre, únicamente, o sea no se ha cumplido el 

año, es donde existe un mayor número de casos con relaci6n 

a los años anteriores. 

Los menores registrados en el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar corresponden a casos que directamente 

acuden a esta Instituci6n, además de los casos que remiten 

los Hospitales, como el Pediátrico y el Hospital Infantil 

San Francisco de Paula, que atienden los menores que son 

abandonados allí, durante 3 meses que es el plazo que 

la ley estipula para considerar un menor abandonado, cies

pués del plazo del hospital se encarga de remitirlo al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; esto hace, 

entonces que los casos registrados en los hospitales no 

sean confiables para tomarlos como abandono, por cuanto 

la falta de recursos económicos obliga a que muchos padres 

tengan que dejar sus hijos allí y que los niños. luego 

sean remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Fami

liar con el carácter de abandono no siendo considerado 

así por la Institución, derivándose de esta circunstancia 

que el Instituto asuma la responsabilidad de pagar los 

gastos ocasionados por la atenci6n del menor en los hospi-

tales; después de hacer un estudio detallado y encontrar 

que la causa de esta situación es verdaderamente la esca-
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sez oe recursos entonces entrega el menor a sus padres 

bajo la condición de que no deberá repetirsre; si el Insti

tuto en la Investigación del caso encuentra que los padres 

decidieron dejarlo abandonado se hace cargo del menor. 

Según las estadísticas del Hospital San Francisco de Paula 

( Ver Tabla 27) en el período comprendido entre 1982 a 

1986, de las personas que acuden a llevar los menores 

al centro hospitalario y que no regresan por ellos, o 

sea, que los dejan abandonados; el 58.5% son sus propias 

madres o sea la mayoría de estos casos; siguiendo en inci

dencia los menores que han sido llevados por vecinos 

Ver Gráfico 1) 

En cuanto a las edades predomina el abandono en niños 

menores de un año e incluso de días de nacidos. 

Es de notarse también que las familias de los menores 

abandonados provienen de estratos bajos, lo que puede 

explicarse en parte, ya que para familias de precarios 

recursos económicos se hace más difícil compensar las 

necesidades básicas, en este caso la salud; lo cual lleva 

a las familias a actuar en f arma desesperada al no poder 

c rresponder a las exigencias que la situación plantea; 

donde reina la desesperación e incluso el conformismo, 

en dond-e los problemas superables se vuelven insolubles.Es 



Madre 58.5% 
Vecinos 29.2% 

' 
' 

No se sabe 4.8% 
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FUENIE: Latos estadísticos del Hospital San Franci.oco de Paula. Cálculo de los autores. 

FIGURA 2. R0Jahón cie parentesco de }:PJSOria.s que llevan IIEnOres al centro hospitalario. 
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TABLA 26. Menores abandonados en los centro hospitalarios 

seg6n edad y sexo 

EDAD HOMBRES MllJERES TOTAL 

Menos de 1 año 7 4 11 

3 años 4 2 

6 años 2 1 

- 10 años 1 1 2 

FUENTE: Estadísticas Hospital Pediátrico. 

TABLA 27. 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 1 año 17 9 26 

3 años 6 ') 

6 años 1 4 

- 10 años 2 2 

FUENTE: Hospital Infantil San Francisco de Paula . 
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entonces cuando se recurre a los organismos que el Estado 

ha asignado para atender la salud de estas personas de 

escasos recursos económicos, pero como nada en la vida 

es completamente gratuito, algo hay que pagar, y ante 

la imposibilidad de hacerlo se opta por la salida más 

fácili; en este caso abandonar al menor y dejarlo bajo 

la protección de terceros, y hacemos 
, r , 

enrasis en que son 

las personas de escasos recursos económicos o pertene

cientes a estratos bajos los que acuden a centros del 

gobierne; porque las familias de estratos medios hacia 

arriba recurren a otros lugares ya que tienen con que 

obtener la droga privada, pues están en capacidad de sol-

ventar estos costos. 

En e uan to al sexo, la mayor parte de los niños que han 

llegado a estos lugares hospitalarios y dejados en aban

dono, al igual que en el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, son varones, Esto según las estadísticas obteni

dad del Hospital Pediátrico y San Francisco de Paula (Ver 

Tablas 26 y 27). 

4. 2. TASA DE CRECIMIENTO DE NIOOOS ABANDOOOADOS Y MALTRA

'TAJl)OS 

En la Tabla 25 hacemos un análisis de los casos que llegan 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo 
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en cuenta su crecimienr.o porcentual para cada año durante 

el periodo comprendido entre 1982-1987. 

Según los datos de los menores atendidos en el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, tomados estos en la 

Tabla 28, se observa que el total de los casos registrados 

llegó a la suma de 359 casos, hasta septiembre de 1987; 

número que no representa un crecimiento considerable, 

si se tiene en cuenta que son cinco años que se están 

evaluando, y que este período emoezó {:on 330 casos. Además, 

a partir de 198 2 hasta 1985 no se presentó cree imien to 

en esta tasa sino por el contrario decreció con respecto 

a 1982, si tenemos en cuentra que para 1984 decreció 

e o n si d era b 1 eme n t .e b a j a n d o un a tas a d e l 24% con res pee to 

al 1982, de ahí en adelante empezó a aumentar esta tasa 

a tal punto que llegó al 8.78% en septiembre de 1987.

Haciendo un análisis comparativo de cada año, se nota 

que a partir de 1983 va aumentando en un promedio del 

17% anual. 



TABLA 28. Menores atendidos en el Instituto Colombiano de 

AÑO 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Bienestar Familiar. 

MENORES ATENDIDOS EN EL 

l.C.B.F.

330 

251 

296 

323 

346 

Septiembre 359 

VARIACION CON RES

PECTO AL AÑO ANTE

RIOR% 

- 24.oo

- 10.30

2.12

4.84 

8.78 

FUENTE: Estadística del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 
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5. A®ALlSIS SOCIO-ECOMOMICO O�L KALYRATO Y ¿BA�DOXO DEL.

KE�O� E I�TEVIDICIO� DEL TRABAJ�ll)OR SOCl�L 

5. 1. El!llOC.t.i..10� D.IE LOS l!1'ill)JlU!S 
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Teniendo en cuenta que la educación es un proceso conci

n u o d e fo r m i::l e i ó n d es de e 1 l. , . 111 i en ¿; o l 1 as t u e 1 f í n el e 1 a 

vida dentro y fuera de los planLeles '-::ducativos por tal 

tanto la educación formal como infor-

mal de los pudres �ncueslados. 

De acuertlo a los resultados que se observan en )a Tabla 

29 donde se establece que en el estrato rilto un 2.7%, 

e n e J rn e <l i o a l t o u 11 2 % e n e J ll1 e d j_ o O • 5 % y e n e l 111 e d i o 

bajo un 4.1% de los padres realizan estudios universi

tarios, por tal rozón se piensa que no existe el maltrato 

y abandono del menor sl.no que éste se dá únicam, ,ite en 

los se;:ctores bajos donde los padres no pv;:,een una educa

ción formal alLa, pero ésto es un error porque se compro

bó a través de las encuenstas que se presenta en Lodos 

los estratos sociales, predominando el psicológico en 
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el estrato alto v el fisico en el estrato bajo. 

La Tabla 30 muestra que un 23.0% de los padres encuestados 

en el estrato alto no recibieron una formación acerca 

de la manera de tratar a los hijos, en el medio un 29.6% 

y en el bajo un 47 .9%, por esta razón estos pueden incu

rrir o maltratar a su descendencia. 

Es de anotar que los padres del estrato alto representando 

un 7.6%, en el medio con un 17.2% y en el bajo con un 

38.3% manifestaron que a los hijos se les debe corregir 

drásticamente porque así se los enseñaron sus ascendien

tes, es evidente que los malos tratos en cualquier etapa 

de la vida lo único que genera son individuos con proble

mas quienes son portadores de patrones de conducta de 

los cuales n" son del todo responsable, sólo un 46.l� 

en el estrato alto, un 28.3% del medio v un 5.4% del 

bajo consideraron que el maltrato físico no es necesario. 

El buen trato de los padres para con sus hijos depende 

casi siempre de la formación que hayan recibido en su 

hogar, ya que estos no le brindaron amor, comprensión 

y respeto difícilmente pueden prodigárselos a sus hijos. 
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Ti\Bl,i\ 30. Educación informsl de los p,1dn�s 

ESTRATOS SOCIALES 

Formación recibi<la 

At:ro % MEDIO % BAJO % 

No mnltratar B los hijos 12 46.J. 23 28.3 4 5. l1

Que los hijos respeten a los 

rnayores 6 23.0 20 29.6 6 8.2 

Corregtr drástio1111ente 2 7.6 14 17.2 28 38. r) 

Ninguno 6 23.0 24 29.6 35 L� 7. 9 

Total 26 100.0 81 100.0 73 J.00.0

FUENTE: Encuesta realizada e1 día 2Li de Octubre de 1987 por el centro de Tnvest:igación rle .la lln:i.versi

dad Simón Bolívar. 

¡...... 
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5.2. ESTADO CIVIL 

Las instituciones civiles 
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y eclesiásticas en Colombia, 

a través del reconocimiento de las distintas etapas rela

tivas al sexo, tanto masculino como femenino, han esLable

cido el estado civil de las personas, teniendo en cuenta 

su edad, estirpe y condición. 

El estado civil establecido por la legislación, responde 

a las necesidades que tienen los individuos para ejercer 

sus obligaciones, es a la vez una variable que ha sido 

planificada mediante las normas del derecho de familia, 

con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones exigidas 

por la ley. Asi pues se ha establecido las categorías 

de solteros, casados, unión libre, separado y viudos. 

Es de gran importancia el estudio del estado civil de 

los individuos dado a que la familia como célula social 

se origina a partir de la unión legal o ilegal de una 

pareja, hallándose sustentados por las costumbres, la 

moral y el derecho lo que significa contraer obligacio-

nes, derechos que al no cumplirlos producen crisis y con

flictos en la vida familiar. 

Según las encuestas realizadas en los diferentes barrios 
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TABLA 31. Estado civil de los padres encuestados 

ESTADO CIVIL % 

Casado 115 63.8 

Unión libre 39 21. 6

Viudos 10 5.5 

Separados 8 4.4 

Madres solteras 7 3.8 

Total 180 99.1 

FUENTE: Encuesta directa realizada el día 24 de Octubre 

de 1987 por el Instituto de lnvesLigación de 

la Universidad Simón Bolívar. 
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de la ciudad de Barranquilla se puede observar que la 

constituci6n familiar se logra a trav,s del matrimonio 

cat6lico o civil con un porcentaje de ó3.8% y la unión 

libre con un porcentaje de 21.6%. Por lo general las pa

rejas consideran que es mejor un compromiso que verse 

ligados por el vínculo del matrimonio. 

Los padres encuestados en su mayoría piensan que al no 

verse atado a una mujer pueden abandonarla cuando quie

ran. Las madres opinan que si no funciona el compromiso 

o no marcha bien las relaciones entre ellos pueden sepa

rarse sin que sean censurados por la sociedad. Le sigue 

en porcentaje el estado civil correspondiente a las pers0-

nas viudas con un 5.5% separados 44% y madre solr.era cor. 

un 3.8% Las madres solteras deben asumir indistinta-

mente las funciones y responsabilidades que no llegan 

a realizar cabalmente porque es responsabilidad de ambos 

padres. 

5. 3. OCUPACIO� Y SITUACIOM LABORAL DE LA FAMILIA 

La satisfacción de las necesidades que demanda el desa

rrollo integral de la persona humana depende naturalmente 

del ingreso disponible y de la distribución del mismo, 

adem�s la satisfacción de estas necesidades esté estrecha

mente ligada al nivel de ocupaci6n puesto que el desempleo 
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crea para quien lo sufre una imposibilidad de participar 

de los beneficios que representa percibir un ingreso, 

para el problema del desempleo contribuye también el grado 

de preparación general y técnica puesto que la carencia 

de conocimientos y de una técnica adecuada relega a la 

población que la padece a un bajo nivel de ingreso o los 

sitúa en el desempleo forzoso por la competencia de los 

más capacitados. 

La tasa de desempleo ha tenido un comportamiento variable, 

oscilando entre 10 y 17% para el período; para septiembre 

de 1987 llegó a 13.6% ( Ver Tabla 32). Si comparamos las 

cifras de las encuestas realizadas por los investigadores 

de este trabajo con las del DANE encontramos que ex1.st.e 

una aproximación más o menos aceptable puesto que nos arro

ja un 15% el desempleo, en relación al número de padres 

que no trabajan. 

Las cifras tomadas como tasas de desempleo para cada año 

del periodo corresponden al mes de septiembre debido a 

que resulta más represenLat:ivo esta tasa ya que para el 

mes de Diciembre disminuye la tasa de desempleo por razo-

nes como: 

Se incrementan las ventas; hay más movilidad en el comer-

cio debido a que la demanáa por parte del consumidor 
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se incrementa, los productos que ofrece la economía iníor-

mal tiene más salida en el mercado, para esta época, 

por qué se presenta la oportunidad para quienes conforman 

este sector de la economía de ver aumentado sus ingresos. 

Cabe entonces hacer alusión a la población económicamente 

activa; considerada esta como aquellas personas de uno 

u otro sexo que están en condiciones materiales e intelec

tuales de poder trabajar para la producción de bienes 

y servicios para satisfacer sus necesidades; esta pobla

ción para septiembre de 1987 llega a 357.233 de los cuales 

48.584 son desempleados correspondiéndole un porcentaje 

de 13.6% ( Ver Tabla 33) 

En los 180 hogares encuestados encontramos que el 15% 

del total de los padres no trabajan en contraste con el 

porcentaje de madres que trabajan que es el 28.8% del 

total de las encuestas ( Ver Tabla 34); lo que indica 

que el cuidado de los menores es asumido por otras perso

nas diferentes a las madres que de no ser un familiar 

muy cercano, convierte al menor en una posible víctima 

de maltrato, pues como es fácil suponer no va a ser preci

samente la empleada doméstica quien más paciencia tenga 

para atender a los menores, que en última lo que hace 

es quitarle tiempo para realizar sus labores; ya se han 

Yisto casos en que la empleada doméstica ha llegado 



TABLA 32. Tasa de desempleo 

AÑO 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 Septiembre 

PORCENTAJE 

10,l 

14,3 

15,2 

17,5 

15,8 

13,6 

FUENTE: Fotocopia interna dirección DANE. 

TABLA 33. 

N2 DE DESEMPLEA % 

DOS 

48.584 13.6 

N 2 EMPLEADOS 

308.649 

% POBLACION ECONO

MIC�t.IBNTE ACTIVA 

86.1 357.233 

FUENTE: Fotocopia interna dirección. DANE.. 

l42 

% 

100 
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hasta matar los niños de los cuales debe cuidar, el hecho 

de que la madre tenga que salir de la casa para obtener 

un aumento en el ingreso familiar, unido a que cuando 

llega está cansada, tensionada v en muchas ocasiones ago

tada por el ritmo de trabajo; son razones que exponen 

al menor al peligro de ser maltratado tanto física como 

psicológicamente. 

Además no son pocos los casos en que la madre trabaje, 

no para aumentar el ingreso familiar sino como único medio 

para obtener ingresos en la familia por cuanto es sobre 

ella que recae el peso de la obligación, entonces bajo 

estas condiciones se hace imperiosa la necesidad de llevar 

los menores a instituciones donde los cuiden mientras 

la madre trabaja, y cuando el ingreso real es bajo a 

veces ni para pagar estos gastos alcanza entonces se dejan 

los menores ya sea donde el vecino o simplemente los dejan 

solos, y que los mayorcitos cuiden los más pequeños, donde 

se entrevee una forma de abandono aunque involuntario. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en cuanto a mal

trato de los menores es el hecho de que el padre que no 

trabaja y se queda en casa como es común ver en Barran-

quilla según encuestas realizadas este fen6meno se presen-

ta específicamente en los estratos bajos en donde e� 

jefe del hogar se dedica a consumir licor, así sea oue 
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no haya con que comprar lo necesario para la alimentación 

del día, siempre y por razones de la irresponsabilidad 

de estos habrá para comprar su botella de licor, lo que 

a su vez constituye una posibilidad no muy remota dE mal

tratar a sus hijos bajo los efectos del alcohol, ya que 

el abuso de este suele afectar el sistema nervioso, y 

corno no tienen estos señores otra cosa que hacer, el abu

so del alcohol puede convertirse en hábito. 

5. 4. NIVEL DEL INGRESO DE LA FA�ILIA DEL NEOOOm DE AC®ERDO 

AL ESTRATO SOCIAL 

El nivel de ingresos de la familia lo presentamos de acuer

do a las personas que en cada hogar trabajan, se considera 

pertinente aclarar que este ingreso en la mayoria de 

los casos se ve aumentado porque 

mente el padre trabaja, sino que 

que contribuyen con su trabajo a 

en los hogares no sola

son varias las personas 

este aumento; de no ser 

así los precarios ingresos en muchos casos no alcazarían 

para satisfacer sus necesidades básicas, como ocurre en 

muchos de los hogares encuestados de los estrar.os bajo 

y bajo-bajo que el ingreso que perciben está por debajo 

del salario mínimo, estas familias tendrán entonces que 

inYertir la mayor parte de su ingreso a cubrir la nece-

sidad más apremiante como es la alimentación, pero como 

además las familias viven en casa arrendada eso hace que 
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la parte del ingreso que debía destinarse a la alimenta

ción se vea disminuida por tanto es obvio que el efecto 

del bajo ingreso es la deficiencia de la dieta alimen

ticia para vastas zonas de esta población mal alimentada, 

lo que tiene un marcado efecto en el desarrollo físico 

y mental de los individuos y particularmente en la niñez. 

Algo que resulta importante hacer ver es que en los estra

tos medio, medio bajo, bajo y bajo-bajo la mayor parte 

de los ingresos provienen del sector informal de la econo

mía; pues de 203 personas que contribuyen al aumento del 

ingreso familia1:, solamente el 36% de ellas están vincula

d as 1 a b o r a 1 me n te a un a e m p r esa ( V e r Ta b la 3 5 ) . 

En la Tabla 36 se puede observar que en el estrato alto 

los ingresos están concentrados en el intervalo comurendi-

do entre 200.001 y más de 300.001. 

El estrato medio alto el 27.8% se encuentran ubicados 

en niveles de ingreso comprendidos entre 120.001-150.000. 

El estrato medio presenta unos niveles de ingreso más 

o menos uniformes dentro de un intervalo de 20.001-100.000,

aunque el más alto porcentaje o sea el 26.67% está ubicado 

en 20.001-25.000 e igualmente e� el intervalo 80.001-

100.000. 



TABLA 34. 

TRABAJA PADRE 
"' 
lo 

Si 153 85 

No 27 15 

Total 180 100 

FUENTE: Encuestas realizadas por 

TABLA 35. 

CONCEPTO N 2 DE EMPLEADOS 

Sector formal 73 

Sector informal 130 

Total 203 

MADRE 

51 

129 

180 

autores 

"l 
'º 

28 

72 

100 

1987. 

"' 
/o 

36 

64 

100 

FUENTE: Tomado encuesta realizada por autores 1987. 
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Tt\nl,/\ 30. Nivel de i.ngreso s�gún e] eRtn1to socia] 

1 N(:1rnso /\ LTO MP.DTO i\L'fü MEDIO 
P. % P. % p. %,

·----

0-5.000 - - - - J 6.66 

5.001-10.000 - - - - - -

lO.OOJ-15.000
15.001-20. ( )00 - - - - - -

20.001-25.0UO - - J 5. 55 4 26.67 
25.001-30.00U - - - 1 6.67 
Jo . o rJ J - J s . o o n - l 5.55 1 6.67 
35.000-40.000 - ] 5.55 2 1 3. 3 

40.001-60.üllO - - .l 5.55 - -

CiO.UOL-80.000 - - - - 2 13.3 
no.001-100.000 - - 1 5. 55 l1 2b.67 
1 oo. 001-J ?.O. 000 - - 2 11. U - -

120.00J-150.000 - - 5 27.8 - -

150.001.-200.000 - - 2 11. 11

200.00J-250.000 2 25.0 1 5. 55 -
250.001-JOO.OOO 3 37.5 l 5. 55-

30(), 001 J IIIIÍ R 3 J 7. 5 2 11.. n 
No -LnformA - - - - - -

To t:n 1 8 - 18 - J 5 -

FUENTE: E11c11f'RtA y clilculos re:=ilizArl0R por autores. 

1�- P0rRonnn 1 

MEDTO B/\JO 
P. % P. 

4 6.06 1 

1 1.51 

1 l. 51 1 

7 10.6 8 

4 6.06 2 
3 4.54 .5 

7 10.6 9 
11 16.67 7 
8 l 2. 12 6 
6 9.09 2 

2 3.03 

3 L¡ • e:¡ L1 

9 13.63 
66 - 42

íl /\,JO 

% 

2.38 

2.38 

19.5 

4.76 
11 . 9 

21.4 
36.67 
I L,. 28 

, ... 76 

2.38 

-

Bt\.JO Bi\.10 
P. %

· - ----

2 6 . ,, '> 

7 22 .. '>H 
10 32.0(1 
4 12. 9
1 3.21 
3 9. (>H
I+ l 2 . ti 

31 

-----·-·--------- -·

1-t 

+:> 
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En el estrato medio - bajo un 13.ó3%; porcentaje conside

rable de familias que no informan los ingresos que per

ciben y el nivel de ingresos que prevalece es de 40.000-

60 .000 correspondiente a 16.67% de los hogares encuestados. 

En el estrato bajo el ingreso más significativo es 21.4%, 

familias que devengan ingresos entre 35.001-40.000. 

Y finalmente en estrato bajo-bajo encontramos que el 32.26% 

de las familias reciben ingresos entre 20.001 y 25.000. 

Según la distribución que el DANE le da al ingreso fami

liar, para la canasta Íamiliar, el estrato medio le corres

pon de un 4 5 . 3 % par a a 1 i me n tos ; 2 1 . 5 % p a r a ,. i v i en d a , 8 . 1 % 

para vestuario y 21.5% para misceláneos; según las 180 

encuestas realizadas en diferentes barrios de la ciudad 

de Barranquilla, tomados al azar de los estratos arroj2 

un promedio de ingresos de $134.751.29 el cual de acuerdo 

a los porcentajes registrados quedaría distribuido 

así: para alimentos $61.042.34, vivienda $28.971.53, ves-

tuario $10.914,85 y misceláneos �33.822.57 (Ver Tabla 

38). Este promedio comparado con los datos del DANE puede 

considerarse representativo ya que se encuentra en 

$137.304.74 ( Ver Tabla 37). 

Para esta nueva clasificación de los estrat.os en medie 



'I' 1\1\ J./\ '17 . 1) i s t: r i. llll e i_ ó n d0 L i. 11 g 1· n R n fa 111 j liar 

Al'i.mentos 

V j vi.en da 

VeAtuarjo 

Mj¡:¡cPlÁneos 

Tot.nl 

1,: S T R ATO M P. D I O 

$ 

62.171. 58 

29.520,51 

1.1.080,/�9 

34.532.14 

l.:17 .30L,, 7¿� 

% 

45,3 

21,5 

8, 1 

25,l 

100% 

ESTRATO B/\,JO 

25.197,53 

11.155,94 

2.867,22 

6.802,18 

t�6.022.89 

F lJ 1� N TE: Es t: a <1 í s t -L e a del D /\NE 1 l. R t: ad o de e o 111 p II ta do r ( j n terno) . 
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">4,8 
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y bajo, tenemos el estrato medio conformado por los estra

tos al to, medio al to, medio y medio bajo; para el estrato 

bajo se incluyen los estratos bajo y bajo-bajo. 

Para el estrato bajo la parte del ingreso que se utiliza 

en la alimentación corresponde a más de la mitad del mis

mo, siendo un 54.8%, para vivienda el porcent.aje que co

rresponde es el 24 .2%, para vestuario el 6.2% y miscelá

neo tiene una disminución considerable con respecto al 

estrato medio, correspondiéndole un 14.8%; para este estra

to el ingreso promedio que arroja las encuestas es de 

$ 3 5 . 1 7 1 . 5 O . Es t o s p o r cent a j es q u e dar í a n en ton e e ·· re pres en -

tados como sigue: alimento $19.273,98, vivienda $8.511.50,

vestuario $2.180.63 y $5.205,38 para misceláneos ( Ver 

Tabla 38, 

$46.022,89. 

mientras que las cifras del DANE están en 



TAFII,¡\ 38. Distd.buci6n de ingreso famjli.ar 

Al·imento 

Vi v ie n cla 

Vestuarto 

MisceJ.áneo 

Total 

ESTRATO MEDTO 

.$ 

61. Ol12, 3L1

28.971.53 

10.914,85 

33.822.57 

13l1.751,29 

% 

¿, 5. 3 

21. 5

8 . J. 

25.l

100% 

Fur,;wn:! Cslculos autores según. encuestas 1.987. 

ESTRATO BAJO 

19.273,98 

8.511.5 

2.180,63 

5.205,38 

35.171,51 

"' 

/Q 

S l+. 8 

2/.1. 2 

G.2

] , •. 8 

100% 

¡..... 

o, 

¡..... 
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Resulta irrisorio d�rse cuenta que la Canasta ramiliar 

para los estratos bajos esté distribuida para un ingreso 

de $46.022,89 cuando sabemos que existen Íamilias donde 

el salario no alcanza a llegar al mínimo fijado por la 

ley, estas son situaciones que hacen pensar como puede 

una familia sobrevivir con estos salarios tan ínfimos 

donde si alcanza para la alimentación no alcanza para 

pagar el arriendo, o se paga una cosa u otra, además 

no sólo eso son los gastos, hay que destinar una parte 

de ese ingreso para vestuario, salud, educación, et.ros; 

si por añadidura se tiene que las familias de los estra-

tos bajos tienden a ser los más numerosos eso implica 

que los gastos por los conceptos anteriores van a s�r 

mayores y por tanto el ingreso real se ve disminuido. 

Entonces la atención para los niños se ve forsozamente 

aminorada pues ya la dificultad para llevar un niño a 

un médico va a ser mayor, su alimentación no contendrá 

los nutrientes necesarios, serán poco los menores que 

tengan acceso a la educación y conclusiones corno ésta 

podrá seguirse derivando al analizar lo relegado que 

queda el menor cuando el ingreso llega a niveles tan 

bajos. 
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5.5. I�T�IWF.�CIO� DEL TRABaJ�WO� SOCIAL F��NTE AL PROBLim.\ 

D�l lmA\LTR�Y� Y ASk�DO�O Dll iltE�OR 

El maltrato y abandono del menor de acuerdo a] análisis 

socio-económico realiza.lo se presenLa corno un fenómeno 

determinado por las causas económic8S, social y familiar, 

dada esta diversidad es impresindible la intervención 

de Trabajo Social con el equipo interdisciplinario. 

Las alternori.vas del Trabajador Socjéll se bu.san en las 

interpretaciones de la problemática íamilia1, Slendo uno 

de los aspectos más visil>le en la sociedad, ya que la 

interacción dentro del núcleo famj)iur facilitan satisfa-

t: 1 l o s n e e es i d a rt e s f un d a me n t c1 1 e s ( 1 e 1. 11 if1 o e n 1 o r e [ e -

rente al cariñú. estabi.li.dad y estimulo en los diferentes 

medios en lo::; que �,·. 1 lesenvuelve, 

La intervención del Trabajador Social ante el problema 

del maltrato y abandono del menor es importanLe porque 

puede diseñar y ejecuLar medídas de prevencj6n y rehabi

litación social, que protejan al menor, educando a Ja 

familia en relación al. µapel q11e le curresponde en torno 

al nlño. 

El Trabajador Social realiza acciones concretas en el 

tratamiento preventivo y rehabllitativo: 



A nivel µrevenlivo L:ncamina su acc:ionar en evitar que 

la familia maltrate y abandone a un nifio a trav�s de planes 

y programas de prevenc:i.ón utilizando para ello los med:i.os 

de comunicación necesarios para desarrollar estrategias 

Je acuerdo a las caracleristicas del problema en cada 

sect:.or. 

Con el equj.po interdisc:iplinario trabnja en la divulgación 

de la problemática en las �nstituciones encargadas de 

velar por la protecci6n del ni�o-Escuelas, Guarder:í as, 

Jardines escolares, etcétera- con el fin de investigar 

y tratar un caso cuando se presente. 

1<:111ás eJucar a l'1 lamil.ia, lo cua] es indispen�ub 1.e yc1 

que en el maltrato y abandono i.r.fluyen aspectos socio-

culturales que 

padres e hijos. 

se·, 1Jetermi nantes en las relaciones de 

En cuanto a las medidas de rehabilitación, en Barranqui

lla existe el maltrato y abandono del menor por parte 

de los padres o personas que lo tienen bajo su cuidado, 

por esto es fundamental hacer referencj,a a la rehabili

tación, donde la labor del Trabajador Social cumple un 

papel importante c:1 nivcl de equipo interdisc�plinario 

-Méd i.co, Psicólogo, Nutricj_onista, Abugado, Trabajador 

Social, Etcétera-. 

154 



155 

El médico le corresponde atender al menor en lo concernien

te a la parte física-orgánica. 

El PsjcÓlogo proporciona al niño la (orma de superar esta

d os e rn ocio na 1 es ne g a ti vos o r i g j r1 & tos por la agresión y/ o 

abandono. 

La NuLricionisla proporciona un tratamiento nutricional 

a aquellos niños aband,Jrlddos y/o rnalrratddos que presenLan 

un cstaclo de l1<..:snutrición, 

El Abogado lo compete lo relacionado a la parLe jur.idica 

de los derechos del niño. 

El Trabajador Sociul realiza acciones �specificas en traLa

miento de caso y de ,�r,1po. 

En t:l pri.mt::ro orienta al jndivitluo a Jesarrollar sus pro

pias potencialidades, modificando su conducta en el medio 

social en el que se desc:;nvuelvc. Trabajará con cada uno 

de los pa�lres que- rnalLratan y aban<luuan a sus hijos, ya 

que la familia d�be proporcionar satisfacciones materiales 

y psicológicas p�ra la estabilidad del nifio. 

El Trabajador Social tendrá como objeo de estudio las 

modificaciones del medio fumiliar y la conducta inada?tada 

que presente el nifiu a consecuencia de maltrato y abandono. 
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El Trabajador Social puede organj.zar grupos tanto de nifios 

maltratados como de padres maltratanLes. Con el gr.upo de los 

nifios se lograria que éstos expresen se,1timientos negativos 

como: odlo, agresi6n, hostilidad, resentimj ento, etcétera, 

que manifie� ·n a las persOnds que los maltratan. 

El objetivo del Trabajador Social ante el grupo de padres 

seré el enriquecimiento de vivencias y experiencias perso

nales que reporten conocimientos e intercambio entre los 

padres, manifestando las causas por las cuales maltratan 

a sus hijos; ln orientación del Trabajador Social no debe 

ir encaminada a culpabili�ar a los agresores, sino para 

formar criter.ios y establecer pautas de conducta positiva 

�ei inJivjduo dtntro del grupo famillrr. 

El Trabajador Soci·� es un elemento importante en el pro

ceso de rehabilitación tanto del agresor como del agredido, 

interviniendo a Lravés de un conjunto de acciones y proce-

sos tendientes a logror un equllibrio en las relaciones 

de un individuo con otro sujeto en particul�r con su fami

lia. 

El Trabajador $octal asume un rol i11, 1.,ortanLt porque sirve 

de apoyo en Jas Lé:sreas de los otros profesionales que 

inteviene en el tratamiento de rehabilitación del menor 

maltratado y abandonado, pues éste proporcjona una Útil 

información que facilita las labores de investigación 
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y tratamiento del menor agredjJo y a su fomilia, además 

su propia actividad es susceptible de orientar a los agre

sores a resolver ciertas siLuaciones que inci.den en la 

ejecución de los malos tratos en contra de los nifios. 

El papel terapeGtlco dei Trabajador Social denLro del 

proceso de rehabilitación se da en la medida en que su 

cumplimjento sea activo en el tratamiento psico-social 

del individuo proulema y especialmente para los casos 

de ni ñ <1 s que sufren de 1 mal L r a to y a bando no . La tarea 

rehabi]itadora no puede limitarse ::1 la victima, se debe 

involucrar a léls personas malcratantes con el objeto 

de lograr modificwciones en el med:io f<1rnjliar. 

El 1'rabajat.l0r Sucial frent� a 6st.e problema puede E.jt:cucar 

además funciones 1 '"11.es como: Protecci.ón social, moviliza

dora, planeación, adminiscración de servjcjos, promociona!, 

curativa. 

Funci6n de Protección Social: 11 Le coi-reponde al Trabajador 

Social, crear, desarrollar, jncrementar e incentivar la 

protección de los sectores más desamparados d� la sociedad, 

r e c u r r i e n d o a 1 a s f o r rn a 1 i. d a d e s d e 1 o_ s e g u r i. d a d ti u c i a 1 , 

a los recursos disponibles, al repldnteamiento de servicios 

. d b d f º . .  11 1 6y tJpos e en e iciarios . 

16TOR,rrns DIAZ, Jorge. llü.Loüa cld Tralla_io Social RatHalL, E.quilla
I985. pág. 141. 
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Esta funcl6n de prut.ccción socjal tiende a favorecer al 

menor mültrataJo y/o abandonado, en la medida en que se 

coordine y promu1c:van programas en las instituciones de 

Bienestar Social que s�tisfaga los problemas sociales 

que se le presenta al me11or. 

Función Movilizadora: A través Je esa función el Traba-

jador Sociul, crea las condiciones para movilizar y socia

l1zar los recursos internos, exLcrnos e institucionales 

c o n m i r a a u n ¡;1 p r o y e c c i 6 n a n í ve 1 d e c o 111 u n i d a d e o n e l 

fjn de indentíficar los problemus que afectan a la familia, 

los cuales incide en el maltrato y/o ,tb::indono del menor. 

e V n re:! L1 C; ó ·1 i;l e::; ta f Ll ne j 0 n e] 

TrabajJdor SocjLll. debe dise�ar y cc0rdinar planes, progra

mas y proyeccos qu· ��nduzcan al mejoramiento de lbs rela

ciones intcrpersonaJ.es del núcleo [an11 J iar que maltratan 

y/o til.iandonan u J.os ni.ño:::; y <l·i r:i.g ¡ r wccio11es L.ent.li. cntes 

a prevenir el abuso que se comete en contra de éstos. 

Fu ne i ó n A ! 111 i. nis t r adora de Ser.vicios : El TrdGajador Social 

es un superv'isor y evaluador de las políticas de Bienestar 

So e j_ a l e m a nada p o r e 1 Es ta d 0 y p o r l a s mis m" s i n s t i t u e i o -

nes en que él se Jesempeña, correspondiéndoJ e el papel 

de •,rer ir i car si éstas son ef icit:11 tes o no y si satisfacen 

las �ecesiJades del menor. 
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Función Promociona]: Es importante esta función en la 

medida que permita crear, complementar programas de capaci

tación social, para introducir nuevos valores y pautas 

de ori.entación a la familia del mellor maltrata<lo y/o 

abandonado que los jnduzcan a asumir nuevas acciones 

que facil i-ten 1111 mejor desempeño a nivel social y farn.Lliar. 

Función Curativa: Corresponde el Trabajad0r Social atender 

los efectos <le la problemática social, canalizando los 

recursos que pcrmit�n reparar el malestar social, a través 

de estudios sociales, JiagnÓ::.LiCOS 

d . . . . 1· 1 (I7) e tratamiento 1.11sL1tuc1onéJ izac os. 

oper;,Livos, µlanes 

·, 1 T r,, ha j ad o r So e • ¡¡ l e un al l zar á 1 a c , ns e c u c i 6 n d e r P.,: u !"'so s

d e a c u e r J o a 1 r1 s i n s t l L u e i o n e ::; d o r1 d e s e d e se m p <.: r1 e y J os 

recursos di.s¡;onib'·�:-- para ;_¡tender si.tuaciones que afectan 

al menor. 

5. 5. I. Propuestas. Oesurrollar campafias informativas 

y educativos u la comuni.dnd difundiendo pautas ue crian-

za, y las consecuencias del maltrato y abandono. 

Ubicación del menor en instiLuciones encargadas 3 velar 

�ur la atención <lel mismo, que a sustituir en cjerta forma 

el hognr que a deseado el nifio u�andonado. 

(I7)1l31JJ. pág. 340 
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- Crear una poJltica social en ÍbVOr de lo$ nifios maltrata

dos y abandonados que orienten no sólo a la madres, sino 

a la familia de manera i_ntegral. Esta pol.í..tica Jebe velar 

porque se le asegure al ni5o un crecimjento y desarrollo ar 

m6nico 1efe1enle al B$Lado físico, psicológico y social. 

Fomentar a los departamentos de Bienestar Social para 

que irnplementen una vigilanci,1 en ciquellas familias en 

las cuales se a comprobado malos tratos al menor. 

Fomentar la creación y utilización de más guarderías, 

con el fin de que las madres que trabajan y no tienen 

quienes le cuiden a sus pequeños hijos puedan dejarlos 

11 centros especial_izados. 

Promover en lo centros de servicios de salud dentro 

de la comuiduad actividades de apoyo a la familia respecto 

a lo� cuidados y prote��ión de ni�os. 



GOU�CB..JDJS [0� 

La estrucLura l'omi liar y su proceso de desenvolvimi eato 

del marco socia 1 actual es fu ncJamen tal para emi t 1. r concep

tos y lJegar a cOllS1.derar en forma más objetiva y con

creta la importancia que reviste para el Trdbajador Social 

el fenómeno social del maltr,,Lo y abé.lndono, la familia 

entrará a s¿r ·sLudlada como elemento esencial. 

'l'eni�ndo e11 cucnl. J  que la familia e.;; el ntÍcleo dé! 2-a so-

ciedad, se puede afirmar que t.; l I institución soci11l 

más importante en la v.iüa del hombre porque en ella se 

aprende a conocer e] sist:.enic1 de rclacjo11es sobre los cu<1les 

se instaur� lu sucledad. 

En el sistema de relaciones tambié1, se conoce la fami

lia en Jonde el padre y Ja madre son los que ejercen el 

poder, los hijos los qu� deben cumplir una �urie de respon

sabilidades y obligaciones que esta inslituci6n les impone, 

sjn olviddr que los padr�s tienen de�eres y derechos como 

tales. 



Dentro Je la vidJ familiar se forman los elementos funda

mentales de la individualidad y los criterios básicos 

de las reluc.Lont,s con los otros, se constituyen el campo 

psicológico más importanLe de un niño, es un refugio y 

una fuenLe de afecLo � identidad. 

La un id ad f an¡j liar es 1 a e ncarg .. iJa de atender la::; ne ce-

sidades básicas y d� µropurcionar paLrunes edificuntes 

de amor, afecto y comprensión a los niñvs. 

Existe una fuente propensión en Barranquilla a infligir 

castigos a los niños utilizando métodos tradicionales 

según ex presiones <le 1 os p n d 1 e; . -; encuestad os q u i en es deja -

, vil enLrcvcr que r') malLrat.o f:í.slco " psicológico es ac�p

tado como una costumbre que no genera problemas. 

La causas del maltrato y abandono del menor es uno de 

1 os a s pe e L ,J s d e J �, v i o 1 en c ta i 11 t r a - fa 111 i 1 i a r p ro d u c to de 

las relaciones disfur1cionales y sc:mj funcionales, precio

nes económicas, irresponsabilidad de los padres, de la 

creencia de éstos respecto al uso del castigo, y de la 

vinculación de las madres al mercado laboral. 

F r en Le a e .s t. n s i t u a e i 6 n e s p ,, .... v 1 o 4 u e s e p u do en c o n t r a r 

como respuestu estaLal, su lnL�rvcnción la realiz� a través 

de i'nsticuciones co1110 eJ Jnstituto Colombiano de Bienestar 

Fa mi 1 i ar q u e 1 o gr a e n pu r t e ll e g a r a a t (' n d e r a 1 g u n o s a s -. 



pectos de 1.i problemática <lel menor más específicamente 

lo refervnte al aspecto socio-jurídlco, abandono de hogar 

pero queda al descuido situüciones que }¡acen parte del 

grupo familiur tales corno: ReldClones interfamiliares, 

tra to y cuidado a los menores. OLras lnst1tuciones son 

los hospitales p,�ru no puede co11fundirse la i:ltención que 

éslos brindan en cuestión de salud con lo que es la preven

ción del problema del aba11dono y maltrato del menor . 

Existe una rel.atjvn ind:iferenc1a por parte Je las insti

t i c iones de p ro t. t."! c c i 6 n y un a ere 1.: 1; c i a de me e a rd s m os 1 e gis-

1 a U v o s p ar a s e r e l e c ti v :.i ] n e 1 i n1 i na e i. ó n el e lo s a b u s o s 

que se cuwete en conl:.ra de la n i11ez. 

E 1 Es t a d u d i s e u .l p <.1 1 a p .r o b 1 e 1116 L i e a ::; o c i. ,J 1 q u e v i v 0 rt l o s 

menorE:s ya que , P1 ,,nocen sus dere::chos, esro es simple

mente uno ext�nsión de la violencia en ld sociedad. 

La inte1·vt"!nción JeJ Tral.i:::ij,1dor S0cj,Jl clc·be tender 110 sólo 

a proteger actualmente al nirio sino a Jas futuras genera

ciones a Lravés de progrélmas de prevenclón y ::,u accjonar 

v d en f o e ando d i I e. c ta me n Le a 1 a r e lu1 b i l i t a e i ó n ta n t o d e l 

agresor corno de] agredido. 

El mallruto y/o abandono orjgJ.na una µroblemática que 

in v n..d e la e i u J a <l de n. q 1d l L.1 , esto s E: debe o fa et ores 

socio-eLon6micos que padece la estrucLura so cial capitalis-

. (' 
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ANEXOS. 



FORMATO DE ENCUESTAS 

1.- IDENTIFICACION DE LA VIVIEN DA ENCUESTA No. -----

l. l. DIRECCION __________ CIUDAD Y FECHA ______ _

1.2. BARRIO ____________ ENCUE STADORES ______ _ 

1.3. NUMERO DE PERSONAS E� EL HOGAR PARENTESCO, LUGAR DE NACIMIENTO, NIVEL 
EDUC.l'.TIVO Y ESTAD() CIVIL. 

1.4. r 1.5. 1.6. 11.1.11.8. 1.9.J 1.10 
kio. de Per-

1 

Paren Lugar !sexo ! Edad Estad . NIVEL EDUCATJ \/() 
�onas en el tesco.

1
. de m¡ C�vil¡ Pr1m. 1Secund. 'niyfS,...s. lOtros¡

�o�ar.. N,Ac,r:i'f l l +) '
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-1 1 F l 1 · i:)1 rr.i, 2'.3f4 ,5 í, ,·-- • f 1 1 ! . j 
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2.15. COMO? _________ _ 2.16. P.OR QUt: 
--------

2.17.MENIFIESTA EL MENOR RECHAZO POR ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA? 
----

POR QUE? 
-----------------------

2. 18. QUE FORMP.CION RECIBID USTED DE SUS PADRES SOBRE LA MANERA DE TRATAR

A SUS HIJOS? 
---------------------

2.19. CREE USTED QUE SUS HIJOS SON PROPIEDAD SUYA? 

SI 

NO 

) 

) . 

2.20. COMO ES EL COMPORTAMIENTO DEL MENOR EN EL HOGAR? 

2.21. 

AISLADO ( ) 

INSEGURO ( ) 

AGRESIVO l 
INTROVERTIDO ( ) 
OTRO 

Y Eri L!1 

( \ 

J. 

ESCUELA?: 

AISLJl.D8 ( ) 

INSEGURO ( ) 

AGRESIVO ( ) 

INTROVERTIDO { ) 

OTRO ( } . 

2.22. CONOC� USTED C4SOS DE ���TR�T0�. 

2. 24 ABM00i{2
---------

3.- INGRESOS. 

2.23 DONDE? 
-------

2.2:; DONO:: 
-------

3.1. ü:: LP.S P:?.SONJl.S QU:: v1vn; rn ESTE HQG..;R, cu.2:.1;r.n.s T2_.é:,SJ.JA1, ,'.;CTI.JALMENTE?. 

SI NO 
---- -----

3. 3. CUP.NTO T J Et :?O?
-----



3.4. QUIEN CUIDA SUS 1-:IJOS DURANTE EL TIEMPO QU� USTED TRABAJP.? 

3.5. TRABAJA EL PADRE? 

SI ____ NO 3.6. CUAL ES LA OCUPACION ACTUAL 
---

3.7. CUAL ES SU INGRESO MENSUAL? 
--------------

--

3.8. ADHtA.S DEL PADRE Y LA flKiADRE LAS OTRP.S PERSONAS QUE TRABAJAN A QUE SE 

DEDICAN? 

3.9. Y CUAL ES SU INGRESO MENSUAL? 
---------------

3.10. LOS GASTOS OCASIONADOS EN LA CRIANZA DEL MENOR QUIEN LOS ASUME? 

�-. - VI\IIEiW!-. 

4.1. SU VIVIEND� ES: PROPIA: ---

ARRENDAD/!, 

OTRP. 

4.2. CUAT:TOS HABITAl'ffES TIENE LP. VIVIENDM UNt.. DOS --- ---

TR�S ___ CUATR� ____ CINCO _____ _ 

4.3. CO�O ES EL ESTADO DE LA VJVIE�DA? (Observación). 

�.4. QU:. CLASES D:. S�RV1CI0S PUS��:os POSE� L� V!VIENDA? 

/l.CU=:D1J:TC 

r.,., e: :-r. . ..;_ ... 

5.2. S�3 :-iij:)3 

���RGI� ALCA�TARILLADO 
----- ----

LLEV; SUS H}JJS AL �::DJCO? 
--------

5.4. c�r�·:r.8 SUS HIJOS SE EiJFER'·��.:; QUIE\:.S SE E::c.n.RGAN o:: SUS ATEi�CH.1:;�S? 

5.E co� GU� FR�CUENCIA
------



5.7. HA C0NSU�I�íl 
,.,., 

t i). ALUCI f'WSE'iQS 

5.8. POR QUE? 
----------

5.9. H� Sl_lC�I!JO UD. O su HIJO �)JFE;:::-::: 

DADES NERI/IOSPtS? CUANDO 
-----

OBSERVACIONES: 




