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INTRODUCCION 

La formación de las Comunidades Tuguriales es el producto de 

las necesidades que tiene el hombre por el habitat y la inope 

rancia de las instituciones Estatales en sus programas de vi 

viendas que lleven a suplir esta necesidad que padece el pue 

blo Colombiano. 

El estudio se titula " ESTUDIO SOCIAL DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LAS COMUNIDADES EL PASITO Y EL MORRITO DEL �IDNICIPIO 

DE MALA.MEO"? como requisito para la obtención del titulo de 

1'rabajadora Social de la Unversidad Simón Bolivar. 

Las Comunidades el Pasito y el :Morrito del Municipio de Malambo 

presentan condiciones infrahumanas que perjudican notablemente 

las condiciones de vida de sus habitantes a consecuencia de es 

tar rodeados de un lago contaminado y la formación de un basu 

rero. 

El tema tiene como finalidad describir las condicones de vida 

de las comunidades el Pasito y el Morrito del Municipio de Ma 

lambo - Atlántico- con el fin de 
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ba social para superar sus estados carenciales. 

La ej ecuci6n del estudio se h.ace irn.portante en la medida que 

se pretende profundizar en los grandes problemas que ha ago 

bían a los habitantes de las Comunidades el Pasito y el Vo 

rrito y ver hasta que punto pueden ellos mismos trabaj�n pa 

ra mejorar sus condiciones de vida comur\í t2.ria. 

El proceso metodol6gico se funda�ent.::i. en la li ter2.tura e:ue 

sirvió de base para comprender el tema, como las técnicas de 

la investigación social, este proceso llevó a adecuar méto 

dos, nivel y técnicas. 

La temática del estudio comprende cuatro capítulos, cada uno 

de ellos ¿escri�en el fen6men6s y situaciones de las zonas 

marginadas y tuguriales, relacionandola con la del objeto de 

investigación. 

Se inicia con la vivienda, se parte haciendo un análisis de 

una de las más apremiantes situaciones que se presentan,difi 

cultando que los colombianos puedan desarrollarse y tener un 

normal desenvolvimiento. F.s de anotar que es ésta una de las 

necesidades que tiene el hombre que satisf.acer, pues al inte 

rior de ellas desarrolla sus potend.A.lic.<"-des física y sicoló 

gicas, a una inadecuada vivienfa le produce graves problemas 

del orden sico-social y biól6r: icn. Además estudia la proble 
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mática econónica como factor predominante de ésta situación. 

La misma situación económica que presenta el campesino lo lle 

va 2 emigrar hacia otras zonas con la finalidad de lograr me 

jores horizontes tanto pa.ra ellos como para su familia. 

En este misTP.o capítulo se analiz2. la cris2_s de 18_ construcción 

urbana, situación que impide tener un desarrollo econ�mico so 

cial de los habitantes de cualauier ciudad. 

Teniendo en cuenta la situación agobiante que presentan las 

personas destechadas, se llega a abordar como segundo capitu 

lo, pués en el trata la estructura social de las COFlunidades 

tuguriales en Barranquilla y su área metropolitana en el aue 

se analizan factores �0cio-culturales y económicos �ue permi 

ten visualizar verdaderamente la estructura imperante en ca 

da una de ellas; lo cual refleja la misma necesidad y demues 

tra a la clase social a que pertenecen;pues en ella es irnpor 

tante anotar sus conformaciones, partiendo de la infraestruc 

tura, para luego recurrir a las organizaciones de b.s.ses de 

gran transcendencia en las Comunidades para lograr un desarro 

llo comunitario, en este r.isrri.o capitulo se analizan las poli 

ticas del actual gobierno para contrarrestar la fohreza Pbso 

luta que padece la mayor parte de nuestra poblaci6n. 

Como·· te,rcer capítulo se ·hace ,.:referenciA él. la situación socio-

r.¡•, f �· ,.. 
L:.i 4

, 1 4 , 
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económica y cultural de los habitantes de las comunidades el 

Pasito y el Morrito del i'·!unicipio de Nalat!'lbo, en el cual se 

hace una descripción de éstas comunidades, tomándose para e 

llos una muestra de 34 casas de un total de 70 que existen, 

pues el resultado obtenido refleja la verdadera situación 

que padecen los hwbitantes no sólo a nivel infraestructural 

sino a nivel de Bienestar Social, situación que perjudica 

notablemente su integridad como el desarrollo de los habitan 

tes en general. 

Las situaciones presentadas se enmarca dentro del anteri.or 

tom2.tlo dél actual Presidente de la República como Pol-reza 

Absoluta; situación que i0pide a sus habitantes tener un pro 

greso y despliegue de desarrollo socio-económico cuando no 

se les brinden garantías de sobrevivencias. 

Para ello se tuvo en cuenta todo lo referente a su localiza 

ción, marco histórico, estructura fisica, hidrologí 2., clima 

y temperatura al igual que la infraestructura, población de 

nivel de vida, las condiciones de higiene habitacional, edu 

cacional y participación social. 

Se finaliza el estudio exponiendo una propuesta 2es�e la vi 

si6n de Trabajo Social, teniendo en cuenta que es disciplina 

que encamina su intervención para el lop:ro de un Bienestar 

socializado, de igual manera la intervención nuestrA se ex�o 
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ne no en forma teórica sino práctica, en donde el principal 

empeño es la educación que pennita trabajar para el cambio 

social de suma importancia para tratar de minimizar las nece 

sidades de un pueblo agobiado de una seri e de problemas del 

orden socio-económico incidiendo notable�ente en su desenvol 

vimiento. 



l. LA VIEIENDA COMO PROBLEMA SOCIAL

6 

Al hablar sobre la vivienda, es punto importante que lleva a 

comprender el porqué de los asentamientos humanos o barrios 

subnormales o tuguriales. Es por ello que al paso de la in 

dustrialización a forjado nu��as formas.de vida y el proceso 

de urbanización en las grandes urbes en donde se ha concentra 

do el capital. 

El proceso de urbanización esta determinado por el incremento 

de las fuerzas productivas materiales aplicadas a la agricul 

tura. El resultado consiste en que se crea un excedente de 

fuerza de trabajo que puede ser utilizado en otras ramas de 

la producción. A partir de esta condición primogénita se de 

sencadenan simultaneamente dos fenómenos que desembocan en la 

aparición del fenómeno urbano. 

A medida que aumenta la producción no agricola ere 
cen sus mecesidades y por lo tanto su demanda de me 
dios de .sustentos y de materia primas, haciendo 
que se extienda el mercado para los productos de la 
tierra. 

Al aplicarse crecientemente las técnicas de produ 
cción capitalistas más avanzadas a la agricultura 



se genera un desenso constante de la población a 
gricola con respecto a la no agricola. Esto es de 
bido a que en la industria en sentido estricto al 
desarrollo del capital constante con respecto al ca 
pital variable va unido al aumento absoluto del ca 
pital variable paralelo a su desenso relativo, míen 
tra que en la agricultura en término absoluto el ca 
pital variable necesario para la explotaci6n de una 
determinada porci6n de tierra y por lo tanto solo 
puede aumentar a medida que se ponen en explotación 
nuevas tierras, lo cual presupone a su vez1un crecí
miento mayor de la poblaci6n no agricola 

7 

La producción no agricola es una tentativa que ilusiona al hom 

mre del campo que desea surgir y poder satisfacer las necesida 

des que presentan, pero si bién este es un problema de ambi .'. 

éión es necesario tener encuenta que las poíiticas de nuestros 

gobernantes no han sido las respuestas a las necesidades del 

hombre del campo, produciendo una desigualdad con relación al 

obrero de las grandes urbes, de ahi que existe en el campo u 

na emigración hacia la ciudad a consecuencia de la falta de a 

tenci6n hacia al campo. 

1.1 EFECTO DE LA EMIGRACION 

La modernizaci6n del sector industrial en las grandes urbes 

como la falta de tecnificación en el sector agrario para el 

MARX Karl. El Capital. Tomo 3. Capitulo xxxv1.i. P 593. Cita 
do por autores varios. Colombia Vivienda y Subdesarrollo 
Urbano. Bogotá. Editor Humberto Molina. 1979. P 29- 30 

.,..f 

1� �=!:� ' . 

J 
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campesinado parcelario proveee la más significativa masa de 

emigrante hacia la ciudad. 

La taza de emigración suele ser tan alta en esta circunstan 

cia que hasta un acelerado desarrollo industrial urbano re 

sulta importante para absorver la incontenible oleada de o 

ferta o fuerza de trabajo que. se desencadena. 

La concentración de mano de obra en los paises capitalistas. 

dependientes, como el caso de Colombia es un flagelo que afee 

ta la situación económica del pais como el desarrollo tecnoló 

gico debido a que el capital se concentra en una cuantas ma 

nos y son ellos quienes a sus antojos manejan la economia,tra 

tando siempre de tener grandes tasas de plusvalia. 

Estas situaciones llevan al campesinado a emigrar a las metro 

polis, constituyéndose en un cariz dramático para estas perso 

nas. 

Hay que tener en cuenta que los campesinos en las ciudades van 

a enrrolarse a la Economia Informal de servicios, como son: 

recolectores de basuras, vendedores ambulantes, jardineros, em 

baladores y otros oficios similares que les permita subsistir; 

ante la penuria de los altos intereses de pago de arrendamien 

tos en piezas insalubres los cuales les lleva a formar los 
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barrios tuguriales carentes de los esenciales servicios con 

que debe contar una vivienda de una comunidad. 

1. 2. EMIGRACION DEL CAMPESINO A LA CIUDAD 

El éxodo del campesino a las ciudades es un producto de las 

mismas situaciones que se dan al interior del campo lo cual 

trae consigo grayes problemas a las personas de escasos recur 

sos económicos a consecuencia de la falta de empleo en estas 

zonas, como también de programas de Bienestar que logren supe 

rar las situaciones que ellos presentan. 

Es fácil verificar que hoy en día la heterogenidad 
de desintegración física, el caos sociológico y la 
tipica anarquía que engendra el capital son las ca 
rateristicas sobresalientes de la ciudad que partio 
del pueblo. Ella presenta un cuerpo descuartizado e 
incoherente atomizado en el espacio, sin ninguna u 
nidad ni construida ni social, hacia afuera entre 
el antiguo pueblo y el espacio agrario se extienden 
zonas híbridas que conforman inmensos tugurios don 
de los habitantes oscilan entre el mundo rural que 
los expulso y el mundo urbano que los rechazan. Al 
margen de los dos viven sobre una forntera agro-ur 
bana. Por otra parte la ciudad hecho colectivo y so 
cial,,•por excelencia, entra en contradicción con la 
propiedad, la cual sigue siendo latifundista y pri 
vada. El suelo un bién vital de todos, pertenece a 
pocos. Lógicamente se vuelve objeto de una lucha,se 
transforma en campo de batalla. El capital bién sea 
financiero y banquero, industrial o comercial tiene 
que destruir al pueblo para construir su ciudad y 
lo aniquila sin la menor propiedad. Las leyes de la 
plusvalia lo llevan a pisotear sus propios valores 
morales y culturales, a destruir sistemáticamente 
el espacio, tanto natural como construido. No respe 
ta ni las quebradas, ni los árboles, ni tampoco su 
herencia y propia historia, acabando con los predios 
viejos y con la dignidad de los seres. Pero no hizo 



más que transforI11ar un pueblo auténtico en una 
falsá ciudad y al ffn. y· al cabo nos entrego u 
na especie de vestido de arlequín que oculta 
abcesos purulentos. 2 
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Si bien estas transformaciones que llevan a las ciudades in 

terrnedias com es el caso de Malambo inrrumpen con los aspee 

tos sociológicos de sus habitantes ocasionando graves proble 

mas a nivel socio-cultural en donde se le pretenden dar un ur 

banismo que no va acorde a la idiosincrasia, situa.ción que 

lleva a una aculturación perciéndo se de es t2. forma con los 

valores auténticos de nuestros caMpesinos. 

El mismo pro greso, más no desarrollo -hay �ue tener en cuen 

ta que no es el mismo significado, pues el desarroll6 es la 

relación equilibrAca �ue debe existir entre el factor econ6 

mico y social- que ha tenido el Municipio, no ha traído ver 

<laderos beneficios a sus natiguos habitantes , lo que se !1.izo 

fue a m::>rtiguar las necesidades de viviend.:1.s present2c.fas por los 

habitantes de Bar.canquilla y no verdaderamente de las oersor.as 

resiaentes en el municipio; la miSílla formación de estas comunida. 

des urb anizadas ha llevado a desplegar a los h�b1tantes de es 

casos recursos en zonas no aptas para vivir, puesto que los 

grandes inversinniitas no han tenido en cuenta una serie de 

factores, siendo los más perjudicados los campesinos que tie 

CAMPO U�BANO. La Urbanización en Colomhia. Bogotá. Edito 
rial Biblioteca Marxista Colombi ana. 1977. P 91-92 
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nen que ir emigrando a otras zonas o convertirse en lumpen o 

a las filas del desempleo reinante en nuestro medio; es por 

esto que los politicos deben girar hacia el campo con la fina 

lidad que sean nuestros campesinos a través de sus trabajos y 

frutos que puedan brindar desarrollo a las grandes industrias 

de nuestro páis y otros paises del mundo, mediante la materia 

prima. 

Se necesitan siglos de un proceso lento y continuo para que 

un pequeño centro llegue a ser ciudad un todo socio-espacial 

orgánico y hasta cierto punto - .. coherente. Pero en Colombia su 

cedió todo lo contrario y anárquico, por eso nuestras ciudades 

se presentan más bien corno una amalgama, como conglomerados ur 

banos tanto en lo fisico corno en lo social. 

Durante esta rápida metamorfosis nacen y se desarrollan nuevos 

oficios y capas sociales, mientras otros declinan o tienden a 

desaparecer. Asila construcción de nuevas vias terrestre, fe 

rrocarriles ha llevado a forjar nuevas modalidades del campo, 

llevando de esta manera a tratar de aliviar las necesidades 

que presentan a consecuencia de la falta de fuentes de empleo 

en el ag�o que estimule la economia agraria y abastecer las 

industrias del pais. 

Una de las consecuencias de tal proceso de P1Utaci6n- es que 

entre los dos polos que contituian anteriormente los que po 



seiar.. y los desposeídos se ahre un amplio abanico de capas 

intermedias, sobre todo en el sector Ele· la·'.aé.r11ini s trac:í.órí. pú 

blica y pequeña propiédac, ,c.g_miliar rentista. ?or supuesto' 

se dificulta la clara definición de clases pues surge una ga 

ma extensa de formas I11últiples y hasta. contradictorias antes 

desconocidas, beneficiario de tal ambiguecad e 1 grupo dirigen 

te y sus ideológos, como es lógico no hacen nada para dar u 

na concepción racion2.l de la estructura de cl2�ses en la ciu 

dad, por el contrario tratan de mantener la máxima con.funsión 

en las masas y por eso se satisfacen con la elaboración de un 

ediftcio social con base en conceutos engaFosos, artifici.ales 

y demagógicos. 

Da tal manera que hasta hoy no existe ni se estudia con méto 

dos serios la estructura. social que forIT1a la sociedarl nrk,.na, 

las capas que las componen, los antagonismos de clases o las 

contradicciones interna, el poder dirigente �ediante su apara 

to administrativo lo mismo que los investigador.es y plan:Lfica 

dores se limitan a clasificar a los habitantes con tase en u 

na serie de forrm..tlas preestab1.ecidas y que nadie pone en cuestión, 

donde se wezclan loa ingresos de una familia y su lugar e.e re 

sidencia, por ej emp Jo en nj_nv:m 11XJ!nento se anali.za la uri.caci.6n 

concreta de tal faTT1ilia eP. los !)roce sos Ele proc1.ucc5 6n nf ta"l 

poco su papel en 12.s relaciones sociales que derivan. 
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l. 3 CRISIS EN LA CONSTRUCCIO°t'� ill'-BAN,.A, 

13 

La misma crisis observada en la presente década ha originad.o 

graves problemas en la construcción debido a los altos cósto� 

de materiabes como el financiamiento; esta situación ha deter 

minado el incremento del desempleo en la capital del Atlánti 

co, alcanzando nivel inauietante. 

La falta de política por parte del Estado haci.a obras pdbli 

cas presenta grandes consideraciones, si se tiene en cuenta 

a otras ciudades de gran er.1puje como son: Bogotá, ��edellín , 

Bucaramanga, Cartagena; en donde se viene desarrollando pro 

gramas infraestructurales ae V±viendas para las clases popu 

lares. 

La situación presentada en Barranquilla, y su area Metropoli 

tana como en el resto de los Municipios no da perspectivas 

de mejorar la capacidad de empleo de la población cesante;se 

guirán aumentando los problemas sociales de la ciudad y en 

general del resto del Departamento; produciendo problemas 

del orden socio-económico, cultural y político de la pobla 

ción, llevandolos a fow..entar descontestos que se traducen en 

desordenes públicos realizados con el propósito de lograr un 

bienestar Colectivo. 



2. CARACTERISTICAS DE LAS COMUNIDADES TUGURIALES

14 

Las Comunidades son instituciones primarias dentro de la so 

ciedad, estan integradas por personas unidas por vínculos na 

turales o espontáneos, como también a objetivos e intereses 

comunes. 

La Comunidad constituye una totalidad orgánica, en cuyo seno 

la vida y el interés se identifica con la vida y el interés 

del conjunto. 

Se distingue tres (3) cleses de Comunidades: 

La de Sangre ( La Familia), la Comunidad de Espiritu o reli 

giosa y la Comunidad de lugar, es en ésta en donde se hará en 

fasis, en la cual se estudiará las generalidades de las Comu 

nidades Tuguriales. 

Las Comunidades Tuguriales es el resultado de las necesidades 

de vivienda que presenta el hombre, esencialmente aquel que 

se encuentra desposeido de los medios de producción; sus ca 

racteristicas son: c.ons'trucciones de casas hechas de materia 
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les de deshechos, falta de los servicios públicos; todos és 

tos factores contribuyen a una inadecuada Salud Comunitaria 

debido al hacinamiento y a la carencia de los Servicios Pú 

blicos, antes mencionados como también la existencia de des 

nutrición, inestabilidad familiar, frecuencia de vicios, en 

tre otros. 

Para el común de la gente el Tugurio es sinónimo a delincuen 

cia, drogadicción, a todo aquello que implica temor en donde 

no se debe tener relaciones con ellos ya que se enfrentan a 

una serie de espectativas negativas que van en contra de su 

estabilidad. 

Para otros, el tugurio: es el refugio de una clase ba 
ja sin esperanza de redimirse a la cual hay que temer 
en sus desbordamientos individuales y colectivos y a 
la cual pocos o ningún servicio definitivo puede dár 
sele ya que poco o nada produce. Sin embargo, el fe 
nómeno del Tugurio, es tan antiguo como a la existen 
cia urbana, por sus dramáticas caracteristicas, por su 
proyección numérica y cualitativa en la presente era, 
y particularmente por el adelanto tecnológico de nues 
tro siglo, es suceptible de mejoramiento o prevención, 
ya que no puede olvidarse que

3
todo hombre puede ser 

sujeto y objeto de desarrollo 

Las Comunidades El Pasito y El Morrito del Municipio de Malam

3 
TRIANA A. Humberto. Cultura del Tugurio en Cartagena. Bogo 

tá. 1984. p 29 
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bo en donde se centra el estudio se encuentra en un interme 

dio entre lo que son conocidas como Comunidades Tuguriales, 

éstos conceptos son muy amplios y no nos proponemos hacer en 

fasis en detallar opiniones sobre éste tema, pero el Munici 

pio de Malambo es considerado zona urbana y esta dentro del 

área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, pero de a 

cuerdo a los conceptos de los cientistas sociales que tratan 

este tema es considerado como un Municipio Semi-Urbano, se 

caracteriza debido al comportamiento social, tiene más pauta 

del campo que de la ciudad, en gran parte de ella en lo que 

se denomina casco l·fonicipal, ya que los últimos diez años ha 

tenido un avance urbanistico originado por la carencia de vi 

vienda en el área metropolitana de la capital del departamen 

to del Atlántico, su crecimiento se debe más que todo por es 

tar cerca a ésta ciudad. 

En el pais las inadecuadas politicas de los gobiernos de Beli 

sario Betancur y el actual presidente Virgilio Barco no han 

dado una respuesta a tal necesidad; aunque el gobierno ante 

rior uno de sus programas fué la Vivienda Popular, ésta no 

<lió respuesta a la necesidad de habitat presentada en un vas 

to sector de la población de escasos recursos económicos, por 

el contrario lo que ha venido a efectuar son las construccio 

nes de las llamadas Comunidades Urbanizadas en forma Tugurial; 

que no responden verdaderamente a las exigencias del hombre 
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moderno, detengan10nos en anali.zar la formación de lo$ barrios 

Tuguriales en el pais, en Bogotá capital de la República apro 

ximadamente en los años de 1985 a 1987 se han formado 10 comu 

nidades, según informaciones sumunistradas por los medios de 

. . 6 11 5comunicac1 n 

En Barranquilla la formación de las Comunidades Tuguriales no 

es ajena al resto del pais, en la década del 80 aproximadamen 

te se han formado seis barrios Tuguriales. 

A_Dte las precarias situaciones que vive el hombre del campo e 

migra a las ciudades urbanas en busca de nuevos horizontes la 

borales para satifacer las necesidades que presentan ellos; 

hoy en dia los barrios tuguriales como en tiempo anteriores 

son respuestas a las mismas necesidades de habitat que presen 

ta el hombre, por lo general los colonos no tienen en cuenta 

en la formación de �stos barrios una serie de aspectos como 

son: El Terreno, si está apto para construcciones de cualquier 

clase de vivienda; la falta de conocimientos sobre las reglas 

urbanisticas de construcciones son importantes puesto que per 

miten a los propietarios fabricar sus casas en formas ventila 

das que logre a sus familiares establecerse en ellas sin nin

-5
NOTICIERO NACIONAL PREGO. Bogotá, Junio 24 de 1987. Cadena 2

9.30 P.M. a 10.00 P.M.
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gún peligro de hifiene; igual forma a las líneas de anaenes 

y medidas de las calles de acuerdo a la� estipuladas por las 

leyes, todos éstos factores son de gran interés para la for 

mación de Comunidades sin embargo en las Tuguriales es acep 

table por la falta de conocimientos sobre las reglas arquitec 

tónicas; en las Urbanizaciones las finnas constructoras no cum 

plen las reglas estipuladas por el gobierno. 

En general las Col11unidades formadas por invansión se c2racte 

riza por ausencia de infraestructura públicas tales como: au 

sencia de parques, escuelas, calles y andenes, existenci2 de 

basuras, es�ases o nula presencia de agua pctahle, letrinas, 

redes eléctricas entre otros. 

El Morrito y el Pasito no son ajenos a ésta serie de elemen 

tos fundamentales en cual�uier Comunidad, incidiendo notable 

mente en el desarrollo y progreso de ella. 

2.1 E�TRUC:.URA SOCIAL Df. LJ\S í0MUNIDADF.S TUGURIPLFS FY BP 

RRANQUILLA Y SU AP.Ff. �TP0POLT.T.ANP. 

Sin lugar a duda las estructuras sociales de las Comunidades 

Tuguriales están ligadas ínti�amente a las divisiones de cla 

ses existentes, en las sociedades capitalistas. 

- - - 7 __ ..,., 



La sociedad industrial, al igual que cualquier otro 
tipo de sociedad, no está fundada sobre la libertad 
completa de las personas. La caracteriza el hecho 
de que la mayor diferenciación social que cabe en 
contrar en ella permite a sus miembros optar entre 
varias normas y entre varios valores. Las personas 
pueden asi ejercer más su propio juicio. Mejor aún: 
la división del trabajo fomenta la diversidad entre 
las personas, como también entre los grupos. 

Es una sociedad que exige la desemejanza más que la 
similitud, la complementariedad más que identidad. 
Pero esta mayor autonomia de las personas no es el 
colorario de una disolución de la organización so 
cial, sino el resultado de las exigencias funciona 
les de un cierto tipo de sociedad global 4 
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Aunque la identidad ha venido tomando un auge en las Comunida 

des Tuguriales para trabajar por una solidaridad colectiva en 

problemas comunes a sus habitantes. 

Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta en la es 

tructura social de quienes habitan en las comunidades tuguria 

les es la presencia de bajos niveles educativos, ésto se expli 

ca en la falta de incentivación a la enseñanza por parte del 

Estado, aunque es una necesidad que tiene que satisfacer el 

gobierno, lo realiza a su manera en la cual la pirámide del 

proceso educativo se hace estrechamente impidiendo ascender 

por diferentes circunstancias tales como: sociales y económi 

4ROCHER Guy. Introducción a la Sociologia General. Octava Edi
ción. Barcelona. Editorial Herder. 1983. p 241 
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cas, ésto es protagonizado por quienes ostentan el poder ya 

que es una limi.tante para la clase popular de tener adelante 

el prograso además de poder participar en la toma de decisio 

nes· de la vida socio-política de nuestro país. 

La Salud es un aspecto relacionado directamente con la clase 

social, hoy en dia se denomina Enfermedades Burguesas y Enfer 

medades de la Pobreza, tal como lo de muestra Martha Andrade 

en su articulo: Proyección Social de la Participación Comuni 

taria en los programas de Control e Inmunoprevención de las 

Enfermedades Infectocontagiosas: 

El Sarampión, la Tosferina, la Difteria, el Tétano, la 
Poliomelitis y la Tuberculosis mata más de cinco millo 
nes de niños cada año en el mundo e inhabilitan dejan 
do ciegos y causando daño mental a cinco millones más. 
Adicionalmente la Tosferina y el Sarampiion precipitan 
la Desnutrición. 

En los paises en vias de desarrollo, como el nuestro, 
la más alta incidencia de estas enfermedades está li 
gada a la pobreza, con todas sus implicaciones en el 
estado nutricional, �n sus problemas habitacionales, 
de higiene personal. 

Esta serie de enfermedades antes mencionadas son caracteristi 

cas de las comunidades tuguriales por carencia de infraestruc 

r 

ºAi�DRADE Martha y Henry Hanssen. Proyección Social de la Partí 
pación Comunitaria en los programas de Control e Inmunopre 
vención de las Enfermedades Infectocontagiosas. Procesos 
y Políticas Sociales. Revista de Trabajo Social# 21. Bogo 
tá. 1984. p 25 
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tura y servicios públicos como el número de pe�sonas que ha 

bi.tan en las yiy:;i._endas, como al nivel educacional que posean 

para contrarrestar o prevenir las enfermedades de sus clases. 

Sin embargo el gobierno anterior ( Belisario Betancur), a tra 

vés del Ministerio de Salud y en el Departamento por los Ser 

vicios de Salud del Atlántico ( Bandera en los programas de 

vacunación), tratarón de inmunizar a la población infantil 

lo mismo está realizando éste gobierno pero hay que tener en 

cuenta que ésto no se logra eficientemente sino se le brinda 

a la población en general mejores servicios públicos, infra 

estructurales, empleos, mejores viviendas adecuadas para con 

trarestar la Morbi-Mortalidad de las enfermedades pr opias de 

la pobreza absoluta, convtl.r�tiéndose de esta manera en un circu 

lo vicioso ·tal como se demuestra en la siguiente gráfica de 

KISNERMAN NATALIO. en su libro Salud Pública y Trabajo Social: 
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t 
Más enfermedad 
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El gráfico demuestra como la salud en las comunidades tugu 

riales es min:µna � consecuencia de una serie de factores so 

cio-económico que impiden lograr un equilibrio, lo que paten 

tiza que salud-enfermedad, es un fenómeno social que trascien 

de de lo meramente individual y biológico y abarca a la comu 

nidad por las mismas carectristicas del medio ambiente; aun 

que la salud es un elemento fundamental para la conservación 

de la especie humana y a su vez el aseguramiento de la convi 

vencía en una sociedad y una obligación de quienes dirigen la 

rienda de un pais y el compromiso de los profesionales de és 

ta area en prestar desinteresadamente sus servicios; en nues 

tro medio son útÓpicos. 

Analizando como se brinda la salud por parte del Estado, en 

donde el presupuesto es irrisorio en relación a otros como 

son las fuerzas armadas y relaciones exteriores, deteriorando 

sus servicos en el mantenimiento de los centros, puestos y 

hospitales oficiales en donde hoy en dia tienen que sufragar 

los gastos desde la cirugia hasta las drogas e implementos de 

la operación como son: gazas, jeringas, entre otros; de igual 

manera tienen que llevar todo lo relacionado a la vestimenta 

de la cama; todo lo tiene que hacer el paciente o familiares 

de éstos. Por otro lado los paros de quienes laboran en los 

hospitales, centros y puestos de salud a consecuencia del de 

ficit presupuestal para cubrir las nóminas de los trabajadores 



en ésta area, originando que cada día la atención en sus di 

ferentes niveles (_ p;ri¡:nario-s.e.cunda;rio y tercia-;,:::-io), sean 

cada vez más dificil su acceso por las circunst�ncias antes 

mencionadas. 
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De igual manera los pro!esionales son formados con un carácter 

curativo; sin un carisma de consagración a las disciplinas 

del area de la salud ésto se explica en la medida que nuestras 

universidades en el sector salud son manejadas por entidades 

particulares dandole un_criterio no identificado con el proleta 

riado, sin interesarle el compromiso social que tiene con las 

clases populares para luchar por e1 cambio en uno de sus as 

pectas como es la salud. 

En relación al Municipio de Malambo el Centro de Salud presta 

sus servicios a los habitantes de ésta localidad en atención 

primaria. Unicamente éste centro es de carácter semi-oficial 

ya que la parte fisica del edificio pertenece al sector priva 

do como los implementos de trabajos y solamente un grupo redu 

cido de profesionales son nombrados por el Estado; el resto 

lo realizan los propietarios, lo que demuestra la inoperancia 

del gobierno en suministar salud a nuestro pueblo y llevando 

a la proliferación de la privatización de éstos servicios que 

deben ser manejados sin ánimo de lucro, ni politico y reli 
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taci6n y promoción de la salud en donde las cl�$es �ás nece 

sitadas les urgen para disminuir los indices de Morbi-Mortali 

dad lo cual trae. consigo el d:j_ezmamiento de su crecimiento y 

desarrollo de los sectores marginados de nuestro país. 

Otro factor predominante es encontrar en las comunidades tugu 

riales la frecuencia de quienes habitan en los barrios de esca 

sos recursos económicos y pertenecientes a la clase social ba 

ja-baja en donde por su propias caracteristicas socio-cultura 

les no les permiten tener un conocimiento real, profundo y ana 

litico sobre las verdaderas situaciones a los que se ven aboca 

dos como resultado del sistema social imperante; en donde el 

gobierno en sus diferentes programas no responden a las verda 

<leras necesidades y exigencias que ellos presentan. Pero sin 

embargo a pesar de su mismo nivel educativo los habitantes de 

los tugurios tratan siempre dé:agruparse a través de comités u 

organizaciones de bases que le permitan representar y trabajar 

en procura de los intereses de la comunidad. Actualmente en el 

pais las comunidades tuguriales han sido el epicentro de las 

exigencias de la presencia del Estado en satisfacer sus nece 

sidades, en la cual sus habitantes por medio de sus organiza 

ciones han venido formando los " Famosos" paros civicos con el 

fin de conseguir respuestas a las necesidades colectivas que 

se le presentan al interior de sus comunidades. 
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las Canunidades urbanizadas cOIID tuguriales del Municipi.o de Ma

lambo efectuarón un paro civico en el mes de mayo del presen 

te año, con el objeto de hacer un llamado a las �utoridades 

gubernamentales para que sean atendidos los problemas socia 

les que ellos padecen. 

Es más fácil que las comunidades tuguriales que presentan ba 

jos niveles educativos y problemas infraestructurales se orga 

nizen con el propósito de trabajar por el bién colectivo. 

Pero la misma ingenuidad que presentan, son absorvidos muchas 

veces por las clases dominantes ofrecen a través de los poli 

tequeros en turno de los conocidos partidos tradicionales pro 

gramas paliativos a los miembros de éstas comunidades de los 

cuales verdaderamente no satisfacen sus necesidades; pero sin 

embargo el mismo gobierno ha dado a las comunidades su adminis 

t�ación por medio de las comunas las cuales sus funciones son: 

" Prestar una mejor administración y prestación de los serví 

cios" 7

Las comunas estarán conformadas por uno o más sectores censa 

les como fueron delimitados éstos por el Departamento Nacio 

VARGAS CRUZ, Mabuel. Las Comunas un Instrumento contra el Ga 
monalismo Politico. Barranquilla. La Libertad. Hayo 20 de 
1987. P 3B 
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nal de Estadistica (DANE) para el censo de 1985 y comprenden 

total o parcialmente uno ó más barrios s�gún el decreto 1333 

de 1985 en sus articulas ( 11, 12, 13, 14), establece: se 

reunieran una vez al mes y las entidades municipales podrán 

intervenir con voz pero sin voto¡ las partidas asignadas po 

drán administrarla por medio de las entidades gubernamentales 

ya establecida de igual forma cada una de las comunas podrán 

establecer sus propios reglamentos; los representantes de las 

comunidades a las comunas serán elegidos por espacio de dos 

años en cada una de ellos habran dos representantes del barrio 

o zonas, el resto son nombrados por el gobierno; para elegir

los representantes de la comunidad son elegidos por los miem 

bros de su barrio comprobando su dirección, para efectuarlo de 

berá registrarlo en la comisaria de la comunidad o la asignada 

por la alcladia municipal de acuerdo al previo estudio realiza 

do. 

Esto nos permite tener en cuenta que los miembros de las comuni 

dades en el caso nuestro El Pasito y El Morrito del Municipio 

de Malambo deben conformar desde ya su grupo para elegir repre 

sentantes para lo cual deben tratar de sacar provecho para ellos 

mismos en favor del bién colectivo, en lo cual su objetivo prin 

cipal debe ser el trabajo colectivo por quienes lo eligen a tan 

digno cargo. 
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Esta medida entendida en ésta forma 1 con un co�promtso so 

cial frente a la comunidad se. podrán exigir mayor proyección 

de.p;ogramas de parte del gobierno hacia las comunidades.

Lo que demuestra que las organizaciones populares tienen un 

valor significativo en el progreso y desarrollo de una comuni 

dad ya que a través de sus luchas y trabajos incesantes fren 

te a sus situaciones se obtienen grandes beneficios que van a 

repercutir directamente en el bién colectivo de ahi su impor 

tancia en las comunidades; en la cual en su trabajo constitu 

yen individuos ya sean obreros, empleado��desempleados, libera 

les, conservadores, izquierdistas, católicos, no católicos, 

viejos, jovenes y niños; lo que peflejan que es un trabajo ar 

duo y admirable debido a la amplitud que permita una organiza 

ción dem6cratica que logre los fines que se proponen frente a 

las necesidades que pedecen. Es aqui verdaderamente en donde 

los profesionales tenemos un compromiso frente a la sociedad es 

pués a ella que debemos dirigir nuestra proyección en forma ob 

jetiva, clara y precisa no en una forma paliativa ni paternalis 

ta, por el contrario una intervención comprometida con las cla 

ses populares por luchar verdaderamente por un cambio social. 

En donde nuestra disciplina tiene un gran despliegue y compro 

miso a través de la Investigación-Acción que lleve a lograr cam 

bios sustanciales tanto cuantitativo y cualitativos para que 

nuestras clases populares adquieran un verdadero papel y partí 
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cipación en la yida politica social y económica ae nuestro pats 

y no exista por mas descriminación y restrinciones que cohi 

ben, traumatizan y frustan a nuestra clases populares; para 

reforzar lo anterior valga recordar una canción del Puerto 
. 8 

Riqueño Cheo Feliciano 11 Los entierros de mi Gente Pobre" 

con ésta canción demuestra ese :divisionismo enmarcado y estam 

pado, esa desigualdad que notablemente, nos acarrea grandes 

problemas a mi gente pobre; de ahi la importancia de las orga 

nizaciones populares en las comunidades tuguriales. 

Hay que tener en cuenta que las creencias religiosas afectan: 

"La actividad social familiar, educacional, gubernamental y 

recreativa"?- lo que entorpecen a los habitantes de las comuni 

da:des ·tuguriales luchar por sus propios intere.ses, lo cual de 

muestra como la iglesia católica es aliada del gobierno imperan 

te en nuestro pais, pués ella a través de sus ritos y fé no le 

permite visualizar el más allá de sus necesidades; ya que los 

habitantes de las comunidades tuguriales consideran un reto a 

la divina providencia quién le destinó esta forma de vida, a 

esto se le agrega también las creencias a hechizos a. que ·recurren 

·8
Cheo Felicano. Cantante de Música de salsa; en su repertorio

narra los problemas que presentan las clases populares . 

. 9 
NIMKOFF, Ogburn. Sociologia. Madrid. Segunda Edición. Edito 

rial Aguilar. 1978. P 616 
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principalmente a brujos que traten de superar los problemas 

que presentan. 

A la falta de si ti.os de esparcimientos y recreación deportiva 

y cultural los habitantes de las comunidades de los barrios 

conocidos hoy con el nombre de Sub-normales, su única diver 

sión son los juegos de mesas que propagan con bastante frecuen 

cía en estas zonas , lo realizan como escape a la falta de em 

pleo y como único medio de diversión, acompañado del licor y 

frecuentemente los vicios de drogas,en éstos lugares, el Esta 

do permite la proliferación de bares y juegos de mesa ya que 

es una manera de tenerlos entretenidos y alienados que no le 

permiten a muchos de sus habitantes cristalizar la problemáti 

ca que presenta y trabajar para contrarestarla. 

_., 

·.·. . .�.



3. ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS CONDICIONES

DE VIDA DE LAS COMUNIDADES EL PASITO Y EL MORRITO DEL MUNICI 

PIO DE �lALA.1'1:BO 
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Las Comunidades del Pasito y el Morrito de Malambo son el re 

sultado de las necesidades de habitat que tienen los indivi 

duos de precarias condiciones económicas, conllevando a formar 

los llamados Barrios tuguriales; los cuales no son aptos para 

convivir, produciendo en sus integrantes problemas de orden sa 

nitario producto de la carencias de servicios infraestructura 

les que gozan otras comunidades, comodidades que le permiten 

desarrollar todos sus potenciales y dando hombre sano y sin 

ningún problema sanitario. 

Pretendemos en este capitulo examinar en forma detallada todo 

lo relacionado al surgimiento y necesidades de las comunidades 

objeto de estudio; en los cuales sus resultados nos permitirán 

plantear programas desde la visión de Trabajo Social que lo 

gren trabajar por el bién colectivo. 

Ante lo cual se encuestaron a 34 familias, es decir 34 casas 

de un total aproximado de 70 viviendas, danaonos el 50% el 
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resto, a pesar de ser comunidades pequeñas no se p�dieron 

encuestar a la totalidad debido a que muchas de ellas se en 

contraron deshabitadas y además varios de los habitantes se 

negaron en dar respuestas al cuestionario, frente a ésta li 

mitante no fué obstáculo para adquirir las informaciones nece 

sarias para la realización del estudio. 

Se analizaron una serie de variables tales como: edades, sexo, 

grado de educación, estado civil, salud, ocupación, organiza 

ciones populares, en los cuales los resultados arrojados son 

de gran interés para culminar el presente trabajo investigati 

vo. 

3.1 LOCALIZACION 

Las Comunidades del Pasito y el Morrito, se encuentran locali 

zadas en el Municipio de Malambo fuera del contexto urbanisti 

co del antiguo municipio, ya que hoy en dia presenta un crecí 

miento de urbanizaciones que han dado una gran extensión a di 

cho municipio. 

Propiamente dicho las comunidades no son de gran extensión; las 

cuales se hallan localizadas al margen nor-oriente del munici 

pio, limitando al norte con la carretera Oriental; al .sur con 

el rio Magdalena desde la calle cuatro con carrera catorce 
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hasta la calle seis con la carrera diez y ocho ( ver anexo). 

Por su misma ubicaci6n los habitantes de éstas comunidades 

en época de creciente tienen que desalojar sus casas por inun 

dácto.tles presentadas a finales de años; de ahi que no existe-. 

ampliación de las comunidades a consecuencia de tal fenómeno. 

Esto nos demuestra la necesidad que presentan las familias 

que residen en éstos lugares para albergar al núcleo familiar 

exponiendóse a una serie:. de problemas. 

3.2 MARCO HISTORICO 

Los orígenes de las comunidades del Pasito y el Morrito datan 

de la década del 70 del presente siglo; según informaciones su 

ministradas por los moradores de éstas comunidades, para unos 

el Pasito fueron los primeros en instalares; aproximadamente 

en el año de 1971; en donde los pescadores del rio Magdalena 

construyeron las primeras viviendas, las cuales les facilita 

ban sus traslados a los lugares de trabajo; como también poder 

transportar las recolectas de los peces, posteriormente al o 

tro lado de la ciénega se formó lo que .'. hoy es conocido como 

�brrito, uno dos años más tarde; sus primeros habitantes corno 

los anteriores fueron también pescadores pero hoy en dia, 

no se encuentran únicamente éstas personas sino una variedad 
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de habitantes dedicados a distintas clases de trabajos. 

En la alcaldia del municipio no aparecen datos registrados 

sobre los antecedentes de la formación de éstas comunidades, 

puesto que trata de desaparecer debido al fenómeno natural. 

3.3 ESTRUCTUR.A,LFISICA 

La estructura fisica de las comunidades del Pasito y el Morri 

to hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. 

3.3.1 Relieve 

El Relieve de las comunidades es practicamente plan9; n9 se de 

nota ninguna clase de elevaciones; se caracterizan estas zonas 

por ser arenosa y aptas para la agricultura y ganaderia. 

3.3.2 Hidro logia 

Las comunidades del Pasito y el Morrito limitan con el río Mag 

dalena en la parte del sur; pero del rio se desprende una ciéna 

ga que tiempo atrás fue de gran utilidad para los habitantes 

de estas comunidades como del municipio en general; pero al pa 

sar los años y con las construcciones de las comunidades urba 

nizadas, ha originado una contaminación ambiental lo cual ha 
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disminuid o lél crfa de peces, y la utilj dad del Agua pa ra le. 

agricultura, cría de ganados, entre otros. 

En la. ·encuesta realfzada a los habj_tantes de lél.S comun iclades 

de l Pasito y el Morrito, a la pregunta sobre lél utiJiclad 

del "Lago" como elJos 1() denominan, r,ero en reaUdad es un 

estancamiento de agua producto de las innundaciones, lo que 

se ha formado es  una ciénega; en donde los moradores de es 

tas comuniclades en un total de 44.11%, le. uti]izan para re 

gar matas (5.88o/.), lavar ropa (20.59%), para uso del baño 

(8.82%), pesca r  (5.88%), co cinar (2.9�%); ésta variada de 

utili zación de l;:i. ciéri.ega, demuestra l a  importancia que ella 

tiene para ellos; a pes ar de 12 contaminación que se encuen 

tra, sin sabe.r los graves pr oblemas a qu e se ven abncados 

por los altos grados de contaminación. 

Esto es un gran recurso natural qu e debe. ser tenido en cuen 

ta por la autoridades municipal es y aún departamentales como 

nacionales, con el propósito de oxigenar lél, dand6 le vivienda 

para que los habi_tantes de e stas comunidades la utilicen en 

sus diferentes usos; y de esta 111.anera abrir fuentes· de empleos ,medien 

te 1.él cría de peces y de otras especies acuáticas, lo que llevaría a 

disminuir el índice de desempleo como elevar el nivel de 

nutr ición de la poblc::i.ción no s6lo de elJos sino del munici 

pio como ae lé'l. ciudad de Ba rranquilla (ve r tc.bl2. 
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1 ) . 

En lo que respecta a las enfemedades ocasionadas por el Lago 

se encontró que el 21. 74%, ha padecido Diarrea Aguda, '.el 

34.78% enfermedades de la piel; al resto no le ha provocado 

ninguna clase de enfermedad ( 43.48% ). 

Pero a pesar que solamente manifestaron éstas dos enfermeda 

des; la Ciénega es propensa al cultivo del mosquito anofele 

por ser aguas estancadas en donde es susceptible a producir 

el dengue como también a la fiebre amarilla y una grave enfer 

medad que viene azotando a la población infantil como es: el 

"Polio"; en la cual sus habitantes a pesar de no manifestar 

ninguna clase de estas enfermedades, la Ciénega es un foco de 

infección latente de éstas patologias; aunque no se propaguen 

en ella lo pueden hacer en el Municipio ( ver tabla: 2 ). 

3.3.3 Clima y Temperatura 

La Temperatura de las Comunidades objeto de estudio, no son 

ajenas a las que se dan en el Departamento; en la cual osci 

lan en tiempo de invierno de 25� a 35�; mientras que en época 

de verano oscila entre los 20� a 25�. 

El clima predominante es el cálido, encontrandóse a 523 me 



TABLA 1: UTILIDAD DEL LAGO 

-

�I PASITO MORRITO TOTAL 
E 

' 

1:Jt % ifa %
.JL 

%¡( 1r 

REGAR M-t\.TAS 2 10.53 - - 2 5.88 

LAVAR ROPA 5 26.32 2 13.33 7 20.59 

PARA USO DEL BAÑO 3 15.79 - - 3 8.82 

PESCAR 1 5.26 1 6.67 2 5.88 

COCINAR - - 1 6.67 1 2.94 

NINGUNO 8 42.10 11 73.33 19 55.88 

TOTAL 19 55.88 15 44 .11 ;]4 .�9. 99 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 
1987 
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TABLA 2: ENFERMEDADES PADECIDAS POR EL LAGO 

� 

PASITO MORRITO TOTAL 
FERMEDA 
DES OCACIONA 

{f % {f % 11 % DA POR F.L T.A�O 

ENFERMEDADES DE LA 
PIEL 5 35.71 3 33:; 33 8 34.78 

DIARREA AGUDA 2 14.28 3 33.33 5 21. 74 

NINGUNA 7 50 3 33.33 10 43.48 

TOTAL 14 60.87 9 39.13 23 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito y 
el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 1987 



tros sobre el nivel del mar. 

3.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

3.4.1 Comunicaciones 

39 

En éstas Comunidades solamente existen dos calles y una carre 

ra en el Pasito; mientras que en la del Morrito hay dos carre 

ras. 

El medio utilizado por ellos para transportarse son: los camio 

nes, buses; pues a menos de 100 metros se halla la Carretera 

Oriental por donde transitan buses intermunicipales e interde 

partamentales; contando con el servicio las 24 horas; estas 

Comunidades no tienen problemas con éste servicio, internamen 

te en las Comunidades no transitan vehiculos públicos, no por 

que sean intransitables las calles sino que no es de gran inte 

rés económico para los transportadores, debido qque es poco el 

personal que se traslada a la capital del Departamento. 

Otro medio utilizado es el de Canoa, , el cual es empleado 

para pescar y trasladares a los municipios ribereños del otro 

lado del rio Magdalena. 



3.5 POBIACION 
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En lo que respecta a la población se halló un total de 211 

personas, residentes en 34 casas, lo que da un promedio de 

6.20 de personas por vivienda, dando un número alto de habi 

tantes por casas, teniéndose en cuenta que no reunen las 

condicones óptimas para vivir en ellas, lo cual trae consi 

go graves enfermedades productos del hacinamiento y la pro 

muiscuidad; entre otras propias de la formación de éstos ba 

rrios y el lugar en que se encuentran localizados. 

Veamos la frecuencia de edades de éstas Comunidades: 

Se agruparon en intervalos de 10 en 10 años, hallándose que 

el mayor porcentaje se agrupa en el primer intervalo de eda 

des ( 0-9 ), dando un porcentaje del 31.28%, lo que demues 

tra que la población es relativamente joven; en comparación 

a los de 40 a 70 años de edad que solamente agrupa un total 

de 11.38%, de ahi que a la vuelta de diez años se halle una 

nueva población apta para el trabajo; los resultados refle 

jan que son las parejas jovenes que a la falta de vivienda 

los hanllevado a ocupar éstas zonas. 

El espiritu joven y a las mismas necesidades que se le pre 

sentan los llevan a trabajar y a luchar por intereses colee 

tivos frente a las situaciones pero 
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para ello es necesar io impulsar tareas educatj.vas para que lo 

gren tales fines. ( ver tabla: 3) 

En lo que respecta al sexo se halló que el 51.18% pertenecen 

al sexo masculino, mientras que el 48.82% pertenecen al feme 

nino, éstos resultados varian en la predominación del sexo 

femenino con relación al masculino; esta prevalencia se: da, . en 

la nueva generación ( ver tabla: 4) 

En lo referente al Estado Civil de las personas encuestadas 

el estudio arroj 6 la. pre;dooiflQ.cj.,ón del Estado Civil de sol teros 

en un 70.14%, en la cual se conjugaron los menores en rela 

ción a los demás Estados Civile� le siguen en su ord2n: el 

Casado en 17. 54%, Unión Libre 9. L�8%, Separados 1. 90%, y Viu 

dos 0.94%; estos resultados demuestran que aquellos que han 

formado la sociedad conyugal, la han establecido frente a la 

iglesia como respaldo institucional y compromiso de la cons 

trucción de la nueva sociedad conyugal ( ver tabla 5 ). 

3.6 DISTRIBUCION ECONOMICA 

En lo que se refiere a la Ocupación de la población, se en 

centró que predominan los cesantes en un 36.49%, lo que re 

fleja los altos indices de desempleo y de actividades educa 

tivas para menores, pues muchos jovenes se hallan cesantes 



TABLA 3: EDAD 

COMUNIDADES 

1 EDAD 

,--
o - 9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 49 

so - 59

60 - 69

70 - 79

TOTAL 

PASITO 

1ft % 

,39 .33 .. ·DS 

34 ·28 .. 'Bl

181 15,_25 

16 lJ,55 

6 5,08 

1
. .

fl ·R4 

3 2 .. 54 

1 0 .. 8L¡: 

118 55.92 
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MORRITO TOT...A..L 

�i 
1r % lf % 

27 '2"9 .. 0-3 66 31.28 

28 30,10 62 29.38 

16 17.2'0 34 16.11 

9 .9. 67 25 11.85 

8 8.6n 14 6.64 

2 2.15 3 1.42 

1 1 l'.07 4 l. 90

2 2 .. rs: 3 1.42 

93 44.08 211 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunj_dades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de }1'alambo . .Agosto de 
J. 987



TABL.A 4: SEXO 

� o 

MASCULINO 

FEMENINO 

TOTAL 

PASITO 

if % 

57 48 .31 

61 51. 69

llt 55.92 

MORRITO TOTAL 

d�,, % ifo % 

51 54.84 108 51.18 

42 45.16 103 48.82 

211 1 
.. 

93 44.08 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 
1987 
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TABLA 5: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL EST.ADO 

CIVIL 

·� 

PASITO MORRITO TOTAL 

:ffa % :ffa % J¡ Cf. 

1r ,o 

SOLTEROS 84 71.19 64 68.81 148 70.14 

CASADOS 20 16.95 17 18.28 37 17.54 

UNION LIBRE 10 8.47 10 10.75 20 9.48 

VIUDOS, 1 0.85 1 1.08 2 0.94 

SEP A..�.A.DOS 3 2. 54 1 1 08 4 1 qn 

TOTAL 118 55.92 93 44.08 211 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo . .Agosto de 
1987 
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lo cual e:ssun:�.flagelo grave que los llevan al lumpen y a 

introducirse a los vicios de nuestra sociedad, producto de 

la misma desorganización del sistema capitalista, de ahi 

que es necesario que a éstos individuos se les oriente pa 

ra trabajar por su propio Bienestar, forjar a sus habitantes 

para las formaciones de organizaciones que trabajen para ta 

les fines como también para el bien colectivo. 
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El 21.33% se hallan cursandos estudios en los diferentes ni 

veles de la pirámide educativa, mientras que el 19.91%, se 

dedican al oficio de hogar, solamente el 5.69% se encuentran 

vinculado a la Economia Formal y lo hacen como obrero, mien 

tras que el resto se encuentran localizados en la Economia 

Informal; como único medio que llevan a profesionales o no 

profesionales a engrosar a estas filas con el propósito de 

adquirir unos ingresos que le permitan sostenerse en éste me 

dio en donde constantemente asfixia a las personas de escasos 

recursos Económicos y a los escasos programas que proyectan 

a las clases populares el Estado ( ver tabla 6) 

De esta variable se desprende el ingreso de las familias, ha 

llándose que el 53.33% de las familias devengan por el debajo 

del salario minirno, situación que no permite satisfacer las 

necesidades de la estructura familiar llevando a provocar un 

déficit; déficit que perjudica notablemente la integridad Bio 



TABLA 6: OCUPACIOH DE LOS HABITANTES 

. ,,¡¡ .  . 

1� PASITO MORRITO 

1 % {f % 
Í OCUPACION 

2l ' VENDEDOR AMBULANTE 6 s: .. oa ? 1·t'.' 
... .. .L.� 

HOGAR 19 16. 10 23' 24- _ 73

ESTUDI.A..NTE� 28 2.3 _ 7.2 17 18.27' 

OBREROS 8 6.77 4 4.30 

PF.SCADOR 4 1. 18 4 lJ. 10 

OFICIOS VARIOS 6 5.08 6 6.45 

ALBAÑIL 3 2..54 1 1.07 

CELPJ)OR 1 0. 8Li - -

PLOMERO - - 2 2.15 

DESOCUPADOS 43 36. 4L� 34 36.55 

TOTAL 118 55.92 9:3·· 44.08 
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TOT.A..L 
J' 
1'/= % 

8 3 70
• I ./ 

42 19.91 

45 21.33 

12 5.69 

8 :·: r

7q 

12 5.69 

4 l. 90

1 0.47 

2 0.95 

77 36.49 

211 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Horrito del Municipio de Malambo. fa.gasto de 
1987 
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siquiG?. y social de esta pó, lación; los cuales no son ajencs 

a las precarias condiciones de un vasto sector de la pobla 

ci6n colombiana. 

Si tenemo en cuenta el número de personas promedio (6), en 

relación a la nuestra, verdaderamente que estos individuos 

se ven sometidos a la insatisfacción de las necesidades a 

una serie de probl·emas lo que no permite a ellos desarrollar 

se a planitud; esto va encontra de un proceso de las comuni 

dades y aún del Municipio de Malambo en general. 

Aunque el resto devenga ingresos igual o superior del sala 

rio mínimo, no alcanza verdaderamente para: alimentar,educar, 

pagar o comprar servicios públicos (agua, luz), entre otros 

teniendo en cuenta que los productos de la canasta familiar 

tienem·un·aumento acelerado, el cual siempre presenta un de 

siquili:brio; impidiendo que las clases populares puedan obte 

ner un desarrollo. 

Continuando con las descripcion es de estas comunidades se 

notó la ausencia de instituci ones económicas formales, pre 

dominando solamente un establecimiento de vivires, rancho y 

licores no biencquipado esto refleja la situación paupérri.nia de esto· ba 

f�:.: 

,, -··"-- .

.... -
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rrios, lo que se puede calificar como una :verdadera pobreza 

absoluta, situación que impide a ellos lograr salir del atra 

zo nuestro en que se encuentra el pais. ( ver tabla: 7) 

3.7 ASPECTO DINAMICO 

DE acuerdo al aspecto de la estructura familiar, entendiéndo 

se por ésta la unidad básica de la sociedad cuya finalidad 

es la procreación de la raza humana, en general predomina la 

familia completa en un total del 73.53%, compuesta por los 

conyugues e hijos, mientras que las incompletas se caracteri 

zan por el abandono de uno de los conyugues, dando un resulta 

do del 11.76%, esencialmente es el padre en donde la madre 

hace las veces de jefe de hogar y padre de familia, es doble 

funcionalidad que debe cumplir, la cual no es llevada a caba 

lidad debido a que abandonan acciones como madre, ya que tie 

nen que ir a trabaj� · en busca del sustento del hogar dejan 

do huérfanos a sus hijos varias horas, situación que perju 

dica la parte afectiva y emocional; trayendo consigo graves 

patologias sico-sociales que a la vuelta de varios años es 

perjudicial para la sociedad sino se le brinda-· los correcti 

vos necesarios. 

El 14.70% residen con familias colaterales, es decir, un 

miembro consaguineo ya sea alguna de las partes, prevalecien 

do los suegros; lo más correcto es que vivan sola�ente quie 



TABLA 7: INGRESOS 

$�iol!QI .,.. 'li,;: 

�· s 

o - 9000

10.000 - 19.000 

20.000 - 29.000 

30.000 - 39.000 

40.0000 - 49.000 

TOTAL 

PASTTO 

#1 % 

7 36.84 

4 21. 05

5 26.32 

2 10. 53

1 5.26 

19 63. 33 

MOR.RITO TOTPL 

{fa ºI 
,o if % 

; 3 27.27 10 33.33 

2 18.18 6 20 

3 27 .27 8 26.67 

3 27.27 5 16.67 

- - 1 3. 33 

11 36.67 1 30 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 
1987 
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nes han formado la sociedad conyugal con sus descendientes; 

puesto que muchos de. ellos se involucran en los asuntos in 

ternos llevándolos a presentar graves problemas en la célula 

familiar. ( ver tabla 8) 

3.8 NIVELES DE VIDA 

En lo referente en este aspecto se tendrán en cuenta una se 

ríe de aspectos que llevaran a diagnosticar la realidad de los 

habitantes de las comunidades del Pasito y el Morrito, llevan 

donos posteriormente a diseñar modelo de intervención frente 

a la realidad que presentan estas comunidades. 

3.8.1 Nivel Sanitario 

En lo referente al nivel sanitario'de estas comunidades se ha 

116 que no existe ninguna entidad de esta índole que preste 

sus servicios a los habitantes, teniéndose que trasladarse al 

centro de Salud del Municipio distante de estas zonas. 

Sobre las enfermedades padecidas; para una mejor compre.nsión 

del estudio se dividió en enfermedades que sufren los adultos 

y enfermedades que sufren los niños. 

A nivel de adulto el 52.5% de los habitantes del Pasito y el 

-------------------------------------- -=-



TABLA 8: CONFORMACION DE LA FAMILIA 

� 

PASITO MORRTTO TOTAL 

ffa % ir % {fa 
O"/ 

o io 

FAMILIA COMPLETA 15 78.94 10 66.66 25 73'. 53 

FAMILIA INCOMPLETA 2 10.53 2 13.33 4 11. 76

FAMILIA COMPLETA Y co

LATERAL 2 10.53 3 20 5 14.70 

TOTAL 19 55.88 15 44.11 34 99.99 

FUENTE: Encuestada realizada en las Comunidades del: .Pas:ilto y 
el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 1987 
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Morrito han padecido o padecen alguna enferm,edad; sobresalien 

do enfermedades propias de la piel !?.:mo., las comunes de acuer 

do al clima y al hacinamiento. 

Todas estas enfermedades son propiciádas al mismo circulo vi 

cioso de la pobreza, en donde se pueden resolver los proble 

mas que ellos padecen. (ver tabla: 9 ) . 

Analizando sobre las enfermedades padecidas por los menores 

el 91.49% de los infantes sufren alguna enfermedad lo que de 

muestra la disminución de la población; enfermedades que ele 

va los indices de morbi-mortalidad. (ver tabla: 10 ). 

Estas enfermedades s-oo. caracteristica de la Pobreza Absoluta; 

a la falta de educación sanitaria, la misma contaminaci6n del 

medio ambiente, como son la prol.iferación de basuras en donde 

ha ocasionado enfermedades de la piel y diarrea aguda, de i 

gual mainera al hacinamiento e infraestructura de las viviendas 

todo ello contribuye· a la proliferación de las enfermedades. 

( ver tabla : 11 ) . 

Sobre las vacunas aplicadas a los menores; no se han puesto en 

su totalidad hay muchos que no han continuado la dosis; lo que 

no inmuniza a los infante; aunque el gobierno ha impulsado cam 

pañas de vacunación esto no es la respuesta total sobre los pro 

blemas de salud, cuando no existen otros factores que contribu 
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TABLA: 9 ENFERl·IBDP..DES PADECIDAS POR LOS P._DULTOS 

CO�fl.JNIDADES r�= EN 
PASITO 1 M()'RRT'rn TOTAT • 

FERHEDA 
1DES PADECIDAS 

POR LOS ADULTOS ./� % 1 
J� % l # 1 %,r 11 

. VARICELA 1 �[; � 76 o - 1 2.5 

IGRIPA 
• 

1 
4 19.04 2 10.52 6 15 

. DOLORES DE CABEZA 2 9.52 2 io.s2 4 10 1 
A..�TRITIS 1 4:76 l .�.26 2 5 

PULMONIA - - - - - -

P..MIGDALITIS - - 1 '·. i6 1 2.5 

TROMBOSIS - - 1 5,26 1 2.5 

ENFERMEDP.DES DE LA 

PIEL - - 1 5,26 1 2.5 

ALERGIA BRONQUIAL - - 2 10.52 2 5 

AS"t-1.A. 1 - - 1 5 ... 26 1. 2.5

PAPERA 1 Lt_ •• ? 6 - - 1 2.5 

PRESION ARTERIAL 1 4 ·. 76 - - 1 2.5 

NINGUNA 11 52.38 8 42.10 q 6.7 ") 

TOTAL 21 ls2.s ,. 9 47.5 l+O , 100 

FUENTE: F.ncuesta realizada en las Comunidades del Pasito y el 
!'lorrito del Municipio de :Malar:1bo. Agosto de 1987 
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TABLA 10: ENFER.i'-'..EDADES PADECIDAS POR LOS .MENORES

.. _ 

,ll 

· EN CO:MTJNIDADES P.ASITO HORRITO TOTAL 
FERMEDA r-1 

1 
1 

DES PADECIDAS 1 ,, 1 º! 1. . T\iTÑOC: H: /O # % # -. �· 1 
ni n6.66 GRIPA 3 7 .. 93 12 23' 48.94 

�A RA?:fPTnN 4 
1

l3.T9 1 :s. 5·5 1 10. 64 

DIA.�REA AGUDA 4 13 .. 7.9 2 u .... 1,1 6 1 12.77 

P..MIBIASIS 1 3. L�4 -

1 2.13 ... - -

ENFERMEDADES DE LA
·6. 89PIEL 2 - - 2 4.26 

TOS FERINA - - 1 5. 5.5.
,... • � • ..,1 1 2.13 

PULMONIA 1 '.5 .. 44. 1 5.55- 2 4.26 

ASFIXIA 2 6. ·. 8.,9 1 5. 55 3 6.38 . . . . . 

NINGUNA 4 
13.7-9 

- l 4 8.51 .. -

TOTAL 2Q 61. 70 t8 38.30 47 100 

FUENTE: Encuesta. realizada en las omunidades del Pasito y 
el :Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 1987 

: 



TABLA 11: ENFERMEDADES OCASIONADAS POR EL BASURERO 

� 

PASITO MORRITO TOTAL 1 
DES OCASIONA Ji % :/i % ./.t 

% DAS POR EL BASURER 1r i( 

DIARREA AGUDA 11 57.89 8 53 .'B33" 19 55.'88 

ENFERi."'1EDADE S DE LA 
PIEL 1 5.26 1 6.66 2 5.88 

NINGUNA 7 36.84 6 40 13 38. 24

TOTAL 19 55.88 15 44.11 34 100 

FUENTE: Encues'tá realizada en las Comunidades del Pasito y 
el Morrito del 'Municipio de Malambo. Agosto de 1987 
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yan a disminuir los defectos de contagios cuando. faltan obras 

infraestructurables, servicios públicos, empleos, que traten 

de solucionar estos problemas. ( ver tabla 12) 

3.9 CONDICIONES DE HIGIENE 

Sobre las condiciones de higiene en las comunidades el Pasito 

y el Morrito del Municipio de }1alambo se halló: 

En lo que respecta a las medidas de prevención en el agua, sola 

mente el 29.4%, de las amas de casa tiene medidas preventivas 

donde hierven el agua para evitar microbios y la contaminación 

que ella tiene; estas medidas son importantes para contrares 

tar los indices de morbi-mortalidad que son altos, teniendo 

en cuenta que las aguas que se consumen en los municipios del 

Atlántico se encuentran contaminadas ellos son propensos a la 

proliferación de enfermedades propias de su estado quimico. 

El resto de amas de casas manifestaron que no hierven el agua: 

unas por negligencia, otras por no tener las costumbres; y un 

grupo de ellas no lo realizan por el sabor después de hervida. 

Es importante hervir el agua y las técnicas para evitar los sa 

bores que se presentan son fáciles de efectuar, teniéndose en 

cuenta ciertos mecanismos; para ello es necesario que el Promo 

tor de Salud les enseñe la forma de hacerlo y resaltar la im 



TABLA 12: VACUNAS APLICADAS A LOS MENORES 

PASITO MORRITO TOTAL 

./.1- % 4fa o/ # %
1r 

POLIO 19 :'23 .. 75 12 21 .. ·.os 31 22.63 

SAR .. i\MPION 16 :2:0. o 15 .. 7,8 25 18 .25 - _, 

RUBEOLA 11 13.]5 g 14 0-'i 1 q 11 P.7 

PAPERA 12 15. ,· ,. 9 1.5 .. ..7,8 21 15.33'. 

BGG 11 13.. TS 8 14 .. ,0'3 19 13.87 

DPT 11 13..75 11 19 .. 29 22 16.06 

TOTAL 80 .:s 8.: 3 9 57 41.61 137 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malarnbo, Agosto de 
1987 
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portancia ya que. de. esta manera se evitarán una serie de en

fermedades que se adquieren por la via oral ; .urn1grupo reduci 
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do no contestó esta pregunta lo cual refleja la duda el si la 

hierven o no, pero para ello se deberá extender la divulgación 

y orientación sobre la importancia de hervir el agua. ( ver 

tabla: 13 ) . 

Continuando con el nivel sanitario, se observa que no existe 

en ninguna de las casas encuestadas medidas de desechos de las 

excretas, lo usual es botarla a los solares o a la ciénaga, co 

·,ro �,pciede í�Hz.a:r esta es una forma de contaminación de al to

riesgo, lo que va incidir notablemente en la salud y estan pro

prms� a una serie de enfermedades parasitarias y de otras espe

cíes.

Ello lleva a diagnosticar que los niveles sanitarios de estas 

comunidades son precarios y se encuentran a merced de contraer 

enfermedades ya sean del medio ambiente, promiscuidad entre o 

tros. 

Ante estas situaciones que presentan las comunidades es necesa. 

rio impulsar la salud comunitaria con el propósito de educar a 

los lideres y a su vez sean ellos multiplicadores de las medí 

das preventivas y traten de controlar, rehabilitar a aquellas 

personas que padecen enfermedades en dichas comunidades. 



TABLA 13: MEDIDAS DE PREVENCION DEL AGUA 

'::S:: CCMIJNIDP..DES 

PASITO 

MOR.RITO 

TOTAL 

ri� 
¡/ --•. __ . :• 

EVITPR MICROBIO 

:/1 % 

2 10.52 

3 15.78 

5 14.70 

SI 

0)�1TPMINACICN

# % 

4 21. 05 

1 5. 26

5 14.70 

-

NfCI.I�JA 

11 % 

5 26.31 

2 10.52 

7 20.58 

> 

C0STUMJ3RE SA.BOR 
NO 

NO CDNTES'JJ) 'TOTAL 

il % #
Q/ 
lo 

:lb 
11 % 

./�
1r o/� 

1 5.26 L� 5.26 L� 21. 05 19 58.88 

4 21.05 3 15.78 2 10.52 15 fi.4.11 

5 14. 70 7 20. 58 5 14. 70 34 99. 99

ruítNTF: flI
1
�cuesta realizada en las Comunidades del Pasito y el Morrito del :Municipio ne Malambo. Agosto

' . f qe 1987 
, .. 

Vl 
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3. 10 NIVEL HABITACIONAL 

En el nivel Habitacional es importante tener en cuenta una se 

rie de aspectos: 

La Tenencia: en ella se observó que el 44.11% es propia, en 

la cual los lideres politiqueros ·de la región a través de com

pensación rec�·.proGa le adjudicaron estos lotes no aptos para 

vivir, teniendo en cuenta que sufre la márgen izquierda del 

municipio de Malambo; el 32.35%, la adquirió a través de la 

invasión, se posesionaron de un lote y ahi han construido en 

forma rudimentaria sus casas, con igual porcentaje se hallan 

las cedidas y las alquiladas, en un 11.76%. 

Al analizar la Tenencia de la Viv ienda es necesario enmarcarlo 

dentro del contexto nacional, en· lo referente al déficit de 

Vivienda que presenta el pais, situación que lleva aún cente 

nar de colombianos, tomar por su propia cuenta terrenos perte 

necientes ya sea al nivel oficial o privado; esto es un flage 

lo que afecta primordialmente a los sectores populares; orí 

ginando los famosos Cordones Tuguriales, esponiéndose a la mer 

ced; a una serie de problemas propios de estas comunidades, im 

plicando un normal y adecuado desarrollo del hombre. ( ver ta 

bla 14 ). 

En la distribución de las viviendas el 41.17% de ellas poseen 
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TABLA 14: TENENCIA DE LA VIVIENDA 

.ffi; ��----C�O·M-U'!!!=N:ll!il=i!!D!lUAD-Elll!iS����"'J'j¡,T�FZfW'li'!'S"S'= --· T --,. 

QUISI >-_P_fa�_s_r_T_O_,_,
¡
--M�-?-RR_,_I_T_O_+-_T_O-T_A_L __ �. 

CION DE I.J,,_ JI 
<>! 1

'7/0 JJ: o/, "¡f . . .J,/: /, 
. ,1 1 \/ 1 r-'.i\!I 1A 

10 1i 1• 

PROPIA 7 .s �J3- 15 44.11 36 ·. �4 f 8 
t-----------�-�---;)--,__,;¡,_. __ -4,_�---� 

15. 7 8 1 1 CEDIDA 

HEREDADA 

ALQUILADA 

POR INVASION 

r.TTTD.óDA

COMPA.�TIDA 

TOTAL 

3 

3 15 .-78-

6 :n· . .s'7. 

6-. 66 

' - 1
1 4 

5 3
°

3 · .. 33� 11 

19 55. 58 15 44.11 34

11.76 

11. 76

32.35 

99.99 

FUENTF: Encuesta realizada en las CoP1unidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malarnbo. Ap;osto de 
1987 
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una sola pieza que hace las veces de: sala,. dormitorio, cocina, 

el resto 58 .. 82%, constliti.i:i:dá,1.·· por una repartición de:· cuarto, sa 

la- comedor, cocina, con medidas muy reducidas. ( ver tabla 

15 ) . 

Las constituciones de las paredes predominan las de Block, 

en un 73.53% seguidas las de tablas del 17.64%, y con un 

mismo porcentaje de 2.94%, se hallan las de ladrillo, zinc 

y otros. ( ver tabla 16). 

En el techo predominan los de eternit en un total del 76.47%, 

seguidas las de tejas en un 11.76%, zinc 8.82%, cartón 2.94%. 

( ver tabla 17) 

En el cercamiento de los patios se demuestra la forma rudimen 

taria, pués· en un 94.11%, es tan cercados con palos, mientras 

que con el mismo porcentaje ·se halló' el 2. 94%, ninguno y otros; 

esta forma de cerrar sus patios de manera ��ntóctonas recordan 

donos los tiempos de nuestros antepasados, es una forma que ... 

permite obtener una mayor comunicación e interrelación entre 

lbs vecinos y 9- su vez poder intercambiar comidas como articu 

los de primera necesidad . ( ver tabla 18) 

El 55.88% de las casas no cuentan con pisos; mientras que el 

38.24% son de cementos y solamente el 5.88%, lo tienen de mo 

saícos; estos resultados arroj ados·"por la invest::ihgación denota 



TABLA 15: DI�!RIBUCI0}1 DE L.A VIVIENDA 

Bf..-SITO MORRITO TOTAL 

ft % % % 

UNA SOLA PIEZA 1 66 14 41 1 

SALA- 00Ri."1ITORI0 

47.36 11 73.33 20 58.82 

TOD\L 19 55.88 15 44.11 34 99.99 

FUENTE: Encuesta realizada en las Co!nunidades del Pasito 
y el Horrito del Municipio de r1alamco . .Ar.;osto de 
1987 
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TABLJ. 16: CONSTRUCCION DE LAS PAREDES 

CONS 1� 
PASITO MORRITO 

TRUCCION 
íf % ,, % DE PAREDES 'Ir 

BLOCK 11 57.89 14 93.33 

LADRILLO 1 5.26 - -

TABLA 5 26.32 1 6.66 

ZINC 1 5.26 - -

OTROS 1 5. 26 - -

TOTAL 19 55.88 15 44.11 

TOTAL 

ifa % 

25 73.53 

1 2.94 

6 17.64 

1 2.94 

1 ? QLi. 

34 99.99 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 
1987 
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TABLA 17 : TE CIIO DE LAS COMUNIDADES 

1� PASITO MQR.c-q_ITO 

TECHO :/l: % 1f % 

TEJA 2 10.53 2 13.33 

CARTON 1 5.26 - -

ZINC 3 15.79 -

1
-

ETERNIT 13 68. 42 13 86.67 

TOTAL 19 55.88 15 44.12 

1 TOTAL 

ffa "I 
'º 

4 11.76 

1 2.94 

'j 8.82 

26 76.47 

34 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malarnbo. Agosto de 
1987 
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TABLA 18: ENCERP-1\.MIENT0. DE LOS PATIOS 

� 

' .. 

r ;;;�� PASITO MORRITO 

E if % it % JL % 1r 

BLOCK - - - - - -

LADRILLO - - - - -

1
-

PALOS 18 94. 74 14 933". 33 32 94.11 

OTROS - - 1 6.66 1 2.94 

NINGUNO 1 5.26 - - 1 2.94 

TOTAL 1 19 55.88 15 44.11 34 99.99 

FUENTE: "Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malarnbo. Agosto de 
1987 
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cpe la población está propensa a enfermedades por la falta de 

pisos, ya que se encuentran a la interperie y propensos a los 

virus, bacterias y parásitos. ( ver tabla:19 ). 

Detenga�onos en examinar el número de dormitorio por casa, en 

la cual se encontró que el 41.17% no tienen dormitorios y si 

a esto le agregamos lo demás repartimientos de la Vivienda nos 

refleja que existe una hacinamiento en las cuales los apocentos 

no reunen las condiciones necesarias encontrándose propensos a 

las enfermedades respiratorias como son: Tuberculosis, Gripe, 

entre otras, las cuales son conocidas como enfermedades de la 

11 Miseria " ( ver tabla: 20 ) 

Los Servicios con que cuentan las comunidades del Pasito y el 

��rrito del Municipio de Malambo, son de: luz y agua. 

La Luz en un 97.06% la obtienen a través de redes que han trai 

do de otros barrios, exponiéndose al peligro de los cambios de 

voltajes. (. ver tabla: 21) 

Los Servicios del Agua, el 61.76% la obtienen por medio de Ero 

potlan, el 35.29% la compran y 2.94% es cedida; aunque el ma 

yor porcentaje adquiere el servico de la entidad oficial, es 

te se da en forma deficiente; pues le llega el precioso liqui 

do una 6 dos veces a la semana, y presenta contaminación lo 



TABLA 19: CONSTRUCCION DE LOS PISOS 

,� 
PASITO NORRITO 

PISO 1ft % {fa % 

ARENA 14 73.68 5 33.33 

CEMENTO 5 26.31 8 53.33 

TABLA - - - -

BALDOSA - - 2 13.33 

TOTAL 19 55.88 15 44.11 

TOTAL 

4t % 

19 55.88 

13 38.84 

- -

2 5.88 

34 99.99 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 
1987 
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TP...BLP. 20: DORMJ:T0F!0 POF VIVIFNI'P. 

� 

o 1 

o/, ffa o/., -

MOR.RITO 4 28.57 .7 58.33 

PPSITO 10 71.43 5. . Li-1. 67

TOTftL 14 41.17 12 35.29 

�¡. 
,,-

3. 

!;. 

7 

2 3 rnrM, 

cr¡ 
. ·- ffo �{ 1,1: o/, 

LL2. . .  85 J. . 100. 15 L:4 .12 

IS 7 . lL� - - 19 55.88 

20. 59 J. 2. ¿�9 14 ].()f) 

FUENTE: Encuesta realizada en las Co�unidades del ?asito y el ��rrito 
del Municipio de t-1alarnho. Jlgosto de 1987. 



TABLA 2 I: -SERVICTO�:-DE� Luz-: ..... .

1� 
PASITO 

Ji %1r 

TOMADA 1 8 q4 7!... 

CONTADOR 1 5.26 

TOTAL 19 55.88 

· . . , 

MORRTTO TOTAL 

.,'L 
1r % JI 

,C 
11 o/.. 

1 e; , (\(\ '.ii ft°f.G6 

- - l 2.94 

15 t.i.4 11 114 100 
, .. 

FUENTE: Encuesta realizada en las :Comunidades del Pasito 
y el Morrito del municipio de Malambo. Agosto de 
1987 
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cual trae consigo graves consecuenc:i,as en el consumo humano. 

En los resultados obtenidos se hace necesario que el Estado 

a través de los programas de Contrarrestar la Pobreza Absolu 

ta intervenga con el propósito ae mejoraT las condiciones in 

fra·humanas en que viven los habitantes de éstas comunidades, 

situaciones que le permite obtener un progreso y desarrollo 

que como seres humanos se lo merecen; pues las situaciones 

comunitarias que presentan son propensas a una series de en 

fermedades aumentando los índices de morbi-IP.ortalidad. (ver 

tabla: 22 ) . 

3.11 NIVEL EDUCACIOtJAL 

El grado de Educación �ue presentan los habitante$ de las co 

munidades del Pasito y el !'Aorrito es b.ajo t situac:i.ón que im 

pide a ellos a asalizar la verdadera situación que viven, a 

visualizar y proyectar acciones que traten de superar y a 

exigir de acuerdo a las leyes estipuladas por el Estado¡ es 

conveniente adelantar campañas para bene¡iciar a las personas 

desposeídas que verdaderamente necesitan la ayuda para darle 

una mejor solución a la situación en que se encuentran aboca 

dos. 

La misma situación educativa que presenta esta comunidad, no 

permite tener un despliegue y de esta forma adquirir un pro 
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greso comunitario, pero sinembargo se debe tener en cuenta 

que estas personas desertan de las instituciones educativas 

para integrarse al sector laboral C en sus diferentes ambi 

tos) con:la finalidad de colaborar con el sostenimiento de 

sus familias debido a que sus ingresos no le permiten satis 

facer todas las necesidades. 

De igual manera es importante tener en cuenta que en la edu 

cación como otros servicios se viene privatizando, situación 

que impide a toda la población poder adquirir conocimientos, 

además el alto costo que tienen los útiles escolares, lo que 

incide en poder continuar estudio. ( ver tabla 23 ) . 

3.12 NIVEL DE PARTICIPACION SOCIAL 

Hace referencia a las Organizaciones de Bases a que pertene 

cen, es de anotar que el 79.41% no pertenecen a Organizacio 

nes algunas, existiendo falta de integración, situación que 

perjudica al desarrollo comunitario y por esto se debe exigir 

a las entidades, programas que traten de ayudar a superar las 

necesidades �ue ellos presentan. 

Las Organizaciones Populares son importantes en las comunida 

des, canalizan sus necesidades y se husca a tnavés de ellas 

forjar cambios que traten de ofrecer un Bienestar Colectivo. 

Son las Organizaciones Populares una esencia de esfuerzo y 
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TABLA 22 SERVICIO DE AGUA 

� 

PASITO MORRITO TOTP.L 

!VICIO DE 
ifo % 4fr % Íf 

a¡ 

AGUA lo 

EMFOTLAN 10 52.63 11 73. 33 21 61. 76

COMPRADA 8 42.10 4 26.66 12 35.29 

CEDIDA 1 5.26 - - 1 2.94 

TOTAL 19 55.88 15 44.11 34 99.99 

· FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito y
el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 1987 



TABLA 23: NIVEL DE EDUCACION 

� 

L 
PASITO 1'10!<RTTO 'T'O'i' A T 

o # % # % 1fa % 

Ail\JALF ABETOS 54 45. 76 44 47.31 98 46.45 

PRTMARIA 52 44.07 39 41. 94 91 43.13 

SECUND.ARIA 11 93 2 10 10.75 21 9.95 

TECNICOS - - - - - -

OTROS 1 0.85 - - 1 0.47 

TOTAL 118 55.92 93 44.08 211 100 

FUENTE:Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 
1987 
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lucha por un cambio de vida que trate de superar las anorna 

lías que presentan al anterior de ellas, 

Detengarnonos en analizar el porque de la falta de estas en 

tidades en las Comunidades, en ello juega un papel importan 

te la falta de conocimiento que llevan a analizar y visuali 

zar sus propias necesidades, de ahí se demuestra la importan 

cía de una educación formal y no formal para lograr mejores 

condiciones de vida en nuestro pueblo. 

Es aquí donde verdadf'ramente se necesitan· profesionales que 

se integren y trabajen en una forma que se puedan cambiar au 

ti tudes e integrarse para trabajar por el bien colectivo. 

La falta de Organizaciones Populares no lleva a tener a sus 

habitantes a trabajar por el bien Colectivo; de igual manera 

esto no permite poder exigir a las entidades guberRamentales 

mejores servicios. 

La ausencia de Organizaciones Populares en estas comunidades 

se debe tener en cuenta el mismo nivel cultural y a la misma 

forma de adquisición de estos lotes en donde han sido obteni 

dos por padrinazgos de los clientelistas polítiqueros pero 

es�as personas deben agruparse para exigir tanto a sus partí 

dos políticos como a las autoridades del Municipio mejores'' 

servicios que lleven a sus propios hab· ntes hacia la socio-

i- e�



gestión que le permite desarrollar actividades en favor de 

la comunidad ( ver tabla: 24 2, 

Sobre el nivel de religión practicado predomina el católico 

sobre los demás, ésto se explica debido a una consecuencia 

dejada por los conquistadores de nuestro continente, quienes 

a toda costa impusieron la religión católica. 

La predominación de la religión es un elemento que incide no 

tablemente en los habitantes a tener claridad de la realidad 

social que presenta, es un elemento que influye notablemente 

en los individuos para forjar la realidad en aue están aboca 

dos ( ver tabla: 25) 

En lo que respecta al conocimiento de Trabajo Social, los en 

cuestados manifestaron en un 85.28% desconocer cuales son las 

funciones que éstos profesionales realizan; solamente el 

14.70 respondió saber lo que es Trabajo Social, pues ha acu 

dido a estos servicios en entidades más que todo hospitala 

ria, pidiendo que les colaboren para conseguir precios econó 

micos en los servicios prestados en estas entidades, debido 

a la falta de recursos económicos que presentan. 

A pesar del desconocimiento, este es un campo de acción que 

le permite al Trabajador Social efectuar actividades que lle 

vando a superar las necesidades existentes en estas com unida 
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des. No en intervenciones en :f;orma pa'J,eat.iva s;i.no en proye 

cciones que traten de superar las anomalías que presenta, 

tratando de conseguir con el estado mayor atención para es 

tas personas y lograr agruparlos para que Íá>briquen o edifi 

quen su propio Bienestar no en forma aislada sino en forma 

colectiva, y en donde se socializen los servicios y en todo 

momento realizen tareas para lograr metas p�opuestas llevan 

do a��uperar las necesidades que presentan ( ver tabla: 26). 



TABLA 24: 0RGANI7.ACI0NES A 0UE PERTENECEN 

·�
PASITO MOPJUTO TÓTA T. 

ff 
e¡ 

ffa 
e¡ 

# % lo ,;; 

SI 4 21.05 3 20 7 20.58 

NO 15 78.94 12 80 27 79.41 

TOTAL 19 55.88 15 44.11 34 99. 99.

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 
1987 
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TABL� 25: RELIGION PRACTIC.tillA 

� 

PASITO MORRITO TOTAL 

!GION
# % if % ifr % PRACTICADA 

CATOLICA 14 73: . 68 11 73 .,33 25 T3'513' 

EVP...NGELICA - - 1 6.67 1 1 2.94 

TESTIGO DE GEHOVA - - 1 6.67 1 2.94 

GNOSTICA 1 5.26 - - 1 2.94 

NINGUNA 4 21. 05 2 13.33 6 17.65 

TOTAL 19 55.88 15 ti-4. 12 34 100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Co�unidades del Pasito 
y el Morrito del Municipio de Malambo. Agosto de 
1987 



TP...BLA 2 6 : CONOCIMIENTO SOBRE TRABAJO SOCIAL 

� 
PASITO MORRITO 1 
./� % il o/� ffo 1r 

SI 2 10.53 3 20 5 

NO 17 89.47 12 80 29 

TOTAL 1 9 55.88 ] 5 í.J.L, 1 1 �!. 

TOTAL 

% 
·'!>"· 

lL: .. 70' 

85 2(] 

100 

FUENTE: Encuesta realizada en las Comunidades del Pasito 
y el Morríto del Municipio de Malai11bo. Agosto de 
1987 

--.. , __ 
.......... . 
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4. PROPUESTAS DE INTER.VENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL ANTE LAS

NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES DEL PASITO Y MORRITO DEL

MUNICIPIO DE M.ALAMBO 

Ante las series de necesidades y problemas que presentan los 

habitantes de las Comunidades El Pasito y El Morrito del }funi 

cipio de Malambo, el Trabajador Social cumple un papel impor 

tante siempre trabajando para lograr un Bienestar Colectivo, 

pero no en una forma paliativa por e:i. contrario en forma que 

ellos mismos construyan las bases de impulso y ejecución que 

permitan cristalizar sus tareas. 

Para ello el T.rabajádor Social vendria a ser un agente profesio 

nal que a través de sus conocimientos y de la manera de visua 

lizar la realidad social de nuestro pais podrá colaborar en 

fortalecer las tareas que se deban realizar para llegar hasta 

el Bienestar Colectivo·: mediante de 'fom.aéiones de organizaciones po 

pulares que trab:::i.jen por sus propios intereses. 

Ante los cuales es necesario tener encuenta que las comunida 

des en donde se vienen realizando el estudio son sub-normales, 

presentando cuadros tipicos de la verdadera miseria que pade 

ce nuestro pais; en ello es importante tener en cuenta el pro 
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grama del Doctor Virgilio Barco en lo concerniente al progra 

ma de rehabilitación de Asentamientos Urbanos sub-normales 

ante lo cual debe reunir ciertos requisitos: 

- Falta de integración a la estructura formal urba
na y a sus redes de servicios.

- Carencias de nexos inmediatos �on estructura de 
transporte urbano.

- Deficiencias criticas en la prestación de algunos
de los servicios básicos tales como: agua potable,
alcantarillado y energia.

- Condiciones precarias de estabilidad fisicas del
asentamiento y por tanto alto riesgo de catástrofe.

- Notorias deficiencias en tamaño y sanidad de la
vivienda por altos indices de hacinamiento.

- Falta de titulación de la tierra en forma irregu
lares en la tenencia

- Altos indices de analfabetismo, desarrollo fisico
anormal y morbilidad.

- Baja vinculación al empleo formal y altos indices
de subempleos y desempleos.

- Falta de una organización comunitaria que permita
la gestión social para la utilización de recursos·
propios, privados o públicos en beneficio del asen
tamiento.

- Alejamiento de los centros de mercadeo social
sustiautivo, que encarece el consumo de los produc
tos

lOcONSEJERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL. Ministerio de Desarrollo 
Económico. Departamento Nacional de Planeación. Plan de Lu 
cha contra la Pobreza Absoluta y Para la Generación de Em 
pleo. Bogotá 1987. 41 y 42 



Ante éstas situaciones presentadas por las Comunidades el Es 

tado propone: 

- HabiEáci6ri �-.· adecuada al tamaño de la familia y a
la capacidad de pago.

- Soluciones comunitarias de Servicios Públicos ur
banos que garanticen una efectiva incorporación a 
la estructura formal de la ciudad.

- Infraestructura Social Básica y organización comu
nitaria que permita la gestión y coadministración
del nuevo asentamiento.

- Estructura legal de la propiedad comunitaria e in
dividual que \egule los derechos y obligaciones de
los asociados. -1 
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Para conquistar los servicios vitales corno: agua, luz, salud, 

educación, recreación, entre otros, es importante formar comí 

tés u organizaciones y de esta manera exigirle al gobierno 

lo planteado en su plan de trabajo frente a las situaciones 

presentadas en las Comunidades del Pasito y El Morrito, el Tra 

bajador Social debe iniciar su accionar mediante la formación 

de organizaciones populares;pára lo cual es necesario formar 

lideres, lideres democráticos que trabajen en pro de la Comuni 

dad, capacitación que va más allá del papel que ellos en sus 

barrios representan, se le debe explicar la realidad social 

en que se desenvuelven, mediante conferencias, dinámicas de 

grupos. 

11 

IBID, P 44 
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El paso a seguir una vez organizados en comité los habitan 

tes de éstas comunidades se hace necesario la consecución de 

la personería jurídica para ser reconocido por el_ gobierno, 

necesitándose para ello la formación de la junta directiva, 

los estatutos y no menos de 25 personas para que sea aprobado 

por la gobernación del Atlántico. 

Una vez se halle en trámite la personeria juridica se puede 

realizar un plan de trabajo que beneficie a la colectividad 

de éstas comunidades mediantes actividades que logren tales 

fines; ante lo cual es necesario impulsar: 

- PROGRA1'1A DE EDUCACION

Es necesario impulsar campañas de alfabetización con el fin de 

disminuir los indices de iletrados adultos que existen en las 

comunidades del Pasito y El Morrito, para lograr en ellos agen 

tes que trabajen por un Bienestar Colectivo. 

Las actividades van proyectadas a la alfabetización para lo 

cual es necesario la consecución de recursos humanos ya sea 

en las mismas comunidades o en el Municipio de Malambo. 

Al no contar con recursos locativos dentro de la comunidad y 

facilitandole a los habitantes la educación ésta, se podrá ha 

cer por cuadras ya que en cada una de ellas prevalecen más de 



cinco iletrados, realizando en algunas de las casas de los 

interasados. 
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La educación impartida a los iletrados que desean superarse 

iríán __ acompañadas de conferencias ilustradas sobre la situa 

ciones reales que ellos presentan en sus comunidades a través 

de una educación que logren hacerlo reflexionar y analizar la 

situación a.que se ven abocados, entre los distintos temas a pro 

yectarse estarian: La Drogadicción, Delincuencia, Paternidad 

Responsable, La Familia y su Responsabilidad y Programas del 

Estado. 

La Educación de los Adultos deberá asumir también la Educación 

Sanitaria, la cual debe hacer incapie en la difusión de normas 

y principios sanitarios que actuén como elementos que prevenga 

al organismo de la enfermedad en donde Be presantan altos in 

dices en éstas comunidades tanto en la población adulta como 

en la infantil y a las mismas condiciones ambientales presenta 

das en ellas, de igual manera al mantenimiento del estado de 

salud tanto de ellos como de la comum.did'ad'. en general. 

Si bién la medicina en nuestro medio su accionar se enfóca por 

recuperar la salud de las personas enfermas, se está promovien 

do medidas a través de campañas de Educación Sanitaria en don 

de los medios de comunicación juegan un papel importante que 
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logra una adecuada orientación que le lleve a toma� las medí 

das preventivas. 

Estas campañas son ineficaces si en los hombres no 
existe conciencia sobre la importancia de mantener 
el estado de salud. Por otra parte cada hombre debe 
estar preparado para defender su organismo de los 
agentes irritativos o enfermantes del medio, para 
lograr el equilibrio de salud fisica y siquica. La 
educación de los adultos debe informar y formar al 
educando en los principios y fundamentos de higie 
ne. Las diferentes disciplinas o contenidos curri 
culares deberan insistir en la promoción de normas 
sobre alimentación, cuidadosrágiénicos del f�erpo
y la mente en estado de equilibrio o salud. 

En ésta parte , una de las funciones importantes del Trabajador 

Social para llevar ésta actividad es la de motivador, organiza 

dor, educador y orientador, debe hacerlo con el fin de que los 

habitantes de las comunidades del Pasito y el Morrito tengan u 

na educación formal de la vida cotidiana. 

Una vez letrados los habitantes, es necesario impulsar cursos 

vocacionales que permitan adquirir nuevos conocimientos y for 

jar las llamadas,'Micro-Empresas Caseras, mediante las artes a 

prendidas. 

Esto lleva a movilizar una serie de recursos humanos, materia 

les e institucionales, púes son los mismos habitantes que a 

12 
PALL�DINO, Enrique. Educación de Adultos. Buenos Aires. Terce 

ra Edición. Editorial Humanitas. 1984. P 111 
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través de un asesoramiento y guia del Trahajad9r Social pue 

dan logar los recursos necesarios·; asi mismo formar las Micro 

Empresas, mediante las entidades que vienen impulsandolas con 

el propósito de mejorar su ntvel de ingreso de las familias 

que habitan en éstos lugares. 

En el aspecto de la Salud, las situaciones presentadas por e 

llos son precarias, para lo cual es necesario desarrollar ta 

reas tales como: 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Af'IBIENTAL 

La finalidad del programa es minimizar los efectos que produ 

cen la Ciénaga y el Basurero, como la prevención de enfermeda 

des debido a la carencia de los servicios públicos tales como: 

agua constante, alcantarillado, redes eléctricas, entre otras, 

siendo· necesario impulsar campañas de: 

Vacunación: A menores de edad para evitar la proliferación de 

enfermedades que dejen secuelas.-. graves a la población infan 

til; ésta campaña debe efectuarse a través de la coordinación 

con los Servicios de Salud del Atlántico, por medio del Centro 

existente en Malambo; en ello el Trabajador Social debe ser un 

profesional que oriente a las madres sobre la importancia de 

la aplicación completa de las dosis, ya que se evitaria au..�en 

tar los indices de Morbi-Mortalidad, teniendo en nuestra manos 

servicios en forma gratuita; lo que hay que hacer es exigir a 
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través de la organizaciones que se conformen se cumplan. 

Higiene de la Vivienda: Par.a prevenir enfermedades de hacina 

miento, promiscuidad, conviviencia con animales, se hace ne 

cesario que se fomente la higiene de la vivienda ya aue de 

ésta manera se contribuye a una óptima salud, pués es funda 

mental ir creando amplias normas de higiene, tarea elemental, 

pero de gran medida para la prevención de enfenr1edades, como 

es el lavado de las manos antes y después de hacer alguna ne 

cesidad fisiológica o al comer, siendo importante que éstas 

medidas se lleven a cabo en las comun:i.dades, al igual ele ello 

es necesario la construcción de pozos sépticos o letrinas, ya 

que por medio de las defecaciones que hace el ser hum.ano está 

expulsando virus y bacterias que producen enfermedades, ya 

que son arrojadas a los solares o a la ciénaga, diceminando 

se por el medio ambiente lo cual contribuye a la contamina 

ción de las comunidades. 

Pero sinembargo es i�portante que se proyecte nuestro accionar 

en la formación de comité de salud con el propósito de atender 

los problemas de salud que padecen los habitantes de esta co 

mun±dad; en ello el Trabajador �ocial tiene una actuación im 

portante como es la ;fonnaci6P. y capacitación de lideres que 

promocionen la prevención y rehabilitación y brinden los pri 

mero auxilios eri casos:de emergencia. 

'�--
�-.;1:.-u;_ (. �;: 
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El Trabajador Social. ante ta,l circunstancia, su tunción es 

la de educar a los habitantes para c:i.ue. tengan un conocimi�en 

to de la importancia que tiene la salud comunitaria, siendo 

conveniente contar enésta labor con la asesoría de los serví 

cios de salud para explicar sobre la manera de como instalar 

lo técnicamente y evitar el desvordaBiento. 

Otra de las actividades es la Campaña de tJutrici6n, para lo 

cual es necesario acudir a los estudiantes de Diétetica y 

Nutrici6n de la Universidad del Atlántico que logre fomentar 

campañas del consumo de alimentos balanceados y a bajos cos 

tos pero con altos valores nutritivos, pues subsiten culturas 

alimenticias que impiden adquirir nutrientes de altos valo 

res que logren brindar las calorías y proteínas necesarias 

para una 6ptima salud. 

La formaci6n del comité de salud, es de suma importancia 

para su funcionamiento, pues se basa en normas establecidas 

por el Ministerio de Salud, la cual establece la creación de 

ellos para colaborar en la prevención de la salud de los ha 

bitantes de sus comunidades. 

El Trabajador Social, debe colaborar en la formación de líde 

res en salud, para lo cual lo más iw�ortante es que sepan 

leer y escribir, no se tiene en cuenta creencias políticas 

religiosas ni sociales, sino una gran influencia en las co 
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muni.dades, para que el los sean mul tipl:bca,úores. d2 las med;l 

das preventivas a de�arrollar en sus barrios, siendo necesa 

ria debido a las mismas condiciones que presentan los habi 

tantes del Pasito y el Horrito para, disminuir los rriesgos 

de contraer enfermedades del medio ambiente. 

Una vez formados y educados, los líderes es necesario que se 

proyecten en las comunidades en donde ellos residen para lo 

cual es importante coordinar actividades con el puesto de sa 

lud del �unicipio de Malamho y otras entidades del servicio 

de salud del Atlántico que nos pennita disminuir los índices 

de morbilidad existentes en las comunidades objeto de estudio. 

Prosiguiendo ·con las numerosas actividades que deben realizar 

los Trabajadores Sociales con las organizaciones populares 

en pro del Bienestar Colectivo, una de las actividades que 

se enmarca dentro de la mayor .trascendencia es la Ci�naga 

ya que en la actualidad produce efectos negativos hidraúli 

cos, necesitándose tratamientos de oxigenación de sus aguas, 

lo cual evitaría que proliferan las enfermedades y a su vez 

sería fuente de trabajo, para ello es necesario realizar 

obras de ingenerfa como son muros de contención y manteni 

miento del río Magdalena para evitar futuras inundaciones. 

Es al gobierno ya sea central o departamental a quién le 

toca atender éstas obras para evitar catástrofe como en la 



sucesida en el año de 1985 que causó grandes pérdidas de 

cultivos, viviendas y enfermedades a los habitantes de la 

rivera del rio Magdalena en el departamento del Atlántico. 
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Al igual que el tratamiento que se le debe de· dar a la cié 

nega, es necesario que entidades tales como: ICa e INDERENA 

fomenten la pesca, siendo importante la cría de peces y otras 

especies ac�áticas. A los pescadcres se les educaran para .. que 

tengan conocimiento del lapso de tiempo de duración de crecí 

miento y tiempo para la recolección, obteniendo fuente de em 

pleo y a la vez se impulsaría la creación de una Cooperativa 

con el ánimo de que los pescadores y sus familias puedan sa 

tisfacer las necesidades que presentan en el interior de ellas. 

En relación a la vivienda su construcción y distribución son 

inadecuadas al número de personas por casas y conociendo el 

programa del gobierno actual (Virgilio Barco) el cual busca 

mejorar las condiciones de las viviendas en comunidades Tugu 

riales, en donde las Organizaciones Populares deben exigir ex 

tender éste programa a las comunidades del Pasito y el Morri 

to ya que las infraestructuras actuales son infra-humanas,en 

centrándose a la interperie y expuestos a la fome.ntación de 

enfermedades, de ahi que es necesario tenerlas en cuenta en 

el programa que lleve el Municipio do Malambo para contrarres 

tar la Pobreza Absoluta. 
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De igual manera con las redes de agua, luz y alcantarilla 

do, es necesario extenderla en las comunidades tuguriales 

que son quizás las que reunen en su conjunto las caracteris 

ticas de Pobreza Absoluta, en la cual el actual presidente 

está empeñado en erradicarla. Es ahí una muestra y es a las 

entidades del Municipio de Malambo a quienes les toca impul 

sar ésta obra. 

Hoy en día se han creado comités de auto-construcción con 

la asesorías de profesionales del area, atendiendo tal nece 

sidad mediante la socio-gestión, en el Trabajador Social cum 

ple un papel fundamental a través de dar claridad que permi 

ta trabajar colectivamente en pro de los mismos habitantes 

sin tener en cuenta la edad y el sexo, pués en una forma or 

ganizada y palnificada se podría desarrollar ésta actividad, 

creando mecanismo para la consecución de materiales necesa 

ríos en las construcciones. 

Teniendo en cuenta los componentes del Bienestar Social es 

necesario trabajar en programas .,...recreativos ya que ellos 

contribuyen a integrar a los miembros de una comunidad o 

institución y al buen estado de salud, como al relajamien 

to y disminución de tensiones ya sea laborales, académicas 

o de otra especies.

Para ello es necesario fomentar actividaaes deportivas como 
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son: el campeonato de footboll juvenil, infantil; siendo 

necesario formar. u;n comité de deporte para que organice ,pla 

nifique y ejecute el programa, de igual manera para la COP$e 

cuc±ón�de recursos. 

El comité impondrá los reglamentos que deben acatar los e 

quipos para obtener éxitos. 

En lo relacionado a las actividades culturales las comunida 

des el Pasito y el Morrito del Municipio de Malarfubo no han 

fomentado actividades de �sta índole, pero ellas son necesa 

rías teniendo en cuenta que expr.esa la cultura popular a tra 

vés de la música, teatro, danzas; las manifestaciones de un 

pueblo oprimido, de igual manera proyectan mensajes que ha 

cen que sus habitantes tengan una claridad sobre su situa 

ción e invitarlos a luchar para trabajar por su Bienestar 

Colectivo, asimismo rescatar las aptitudes artísticas a las 

que no se le dá un gran interés adecuado por la situación 

que padecen, no permitiendoles practicar éstas actividades. 

La·realizaci6n de éstos programas componentes del Bienestar 

Comunitario a largo plazo, pués sus acciones nos llevan a 

planificar a un lapso de tres años y correlacionarido la una 

con la otra para tener éxito y lograr un Bienestar Colecti 

vo. 



CONCLUSIONES 

Al arribar al final del presente estudio se llega a concluir: 

El surgimiento de.las Comunidades Tuguriales o por invasión 

se debe esencialmente a la falta de fomentación de empleo agra 

rio conllevando a emigrar al campesinado en busca de nuevo ho 

rizonte. 

Las Politicas de Viviendas que vienen ejecutando en el Muni 

cipio de Malambo no son respuestas a las necesidades que pre 

sentan sus habitantes. 

En las nuevas urbanizaciones realizadas en el Municipio no 

se tuvieron encuenta los factores sociológicos de Malambo, si 

tuaci6n que incide notablemente en los aspectos socio-cultura 

les de los habitantes de esa zona del pais. 

En relación a las Comunidades objeto de estudio las situa 

ciones· infraestructurales son infrahumanas lo cual afecta e 

sencialmente en los aspectos biosiquicos-sociales de qu��nes 

alli habitan. 



- En la formación de las Comunidaees por las mismas necesida

des de habitat que presentan no se tuvieron en cuenta cier 

tas medidas urbanísticas como son: Hacinamiento de las casas 

al igual que las medidas de andenes y calles. 

- Internamente las viviendas no reunen requisitos minímos

predominando casas de construcción de desechos y de materia 

les muy rústicos, sin ventilación lo cual es foco de cultivo 

de enfermedades respiratorias entre otras. 

- La falta de alcantarillados, aseo, eliminación de basuE2,

aguas contaminadas, originan la fomentación de enfermedades 

por la contamj_na·cióñ desprendidas de estos lugares. 

- La no fumigación de los basureros y la ciénaga proptcian

-enfermedades derivadas de la contaminación de éstos sitios. 

- La falta de organizaciones populares en estas comunidades

inciden notablemente en el progreso y desarrollo comunitario. 

- El Trabajador Social en éstas comunidades tiene un campo

de acción que les permite desarrollar programas y trabajo 

por el bien colectivo. 

La localización de las Comunidades del Morrito y el Pasito 

f 



en esta zona no es la más adecuada porque la misma situa 

ción.es propensa a una serie de calamidades a consecuencia 

del desbordamiento del rio Magdalena. 

Como todas las comunidades tuguriales en su formación care 

ce de instituciones infraestructurales que le impiden aten 

der los problemas que ellos padecen. 



RECO�JENDACIONES 

A LA FACULTAD 

Aunque en su pensum académico existe un año de práctica co 

munitaria, se debe enviar estudiantes donde verdaderamente 

se necesiten es decir, en comunidades que presenten caracte 

risticas de Pobreza Absoluta Total, en la cual las acciones 

de los Trabajadores Sociales en potencia proyecten su accio 

nar hacia un bienestar, que lleve a disminuir los problemas 

socio-económicos que presentan los habitantes de las comuni 

dades tuguriales, como es el caso de las comunidades del Pa 

sito y el Morri_to del Municipio de Malambo. 

Es así como estudiantes ubicados en comunidades semi-urbani 

zadas del Municipio de Malarnbo "Bellavista" deben realizar 

sus prácticas en éstas comunidades para tener mayor experien 

cias y provecho para sus habitantes. 

- A LOS ESTUDIANTES

Este trabajo más que todo bibliográfico en donde se recojie 

ron una serie de necesidades eel orden socio-cultural y eco 



nómico presentados por los habitantes de comunidades tugu 

riales en las cuales se realizaron-en forma teórica sín ol 

viciarnos de una realidad concreta, permitiéndoles a-ustedes· 

ponerlos en prácticas a través de sus campos de acciones.se 

pretende con él colaborar y enriquecer a nuestra profesión. 

- A LAS AUTORIDADES GUBERNAJIBNTALES DEL MUNICIPIO DE MALA}!

BO

Tener en cuenta a estas comunidades en los progra�as de la 

Errádicaci6n de la Pobreza, contribuyendo asf mejorar las 

condiciones que ellas presentan. 

Trasladar estas comunidades a sitios seguros para evitar ca 

lamidades de mayores riesgos como las sucedidas en años an 

teriores, producto de las inundaciones. 

Fomentar en sus habitantes programas de alfabetización y ca 

pacitación vocacional para lograr fomentar nuevas empresas 

que ayuden a mejorar las condiciones que ellos presentan. 

- A LOS HABITANTES

Tratar de trabajar por el bién colectivo, para ello es nece 

sario organizarse y de esta manera poder superar ciertas a 



condici.ones. de -vi.da. 

Impulsar las construcciones de obras infraestructurales median 

te socio-gestión que los lleve a trabajar mancomunadamente por 

el Bienestar Colectivo. 

Es neces·ario exiair a las uatoridades municipales de Malambo o 
. D  

de la Gobernación del Departamento del Atlántico la implanta 

ción de los programas de la Pobreza Absoluta para disminuir las 

situaciones sociales que ellos padecen. 
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ANEXO 2 

CORPORA.CION EDUCATIVA f-ilA.YOR DEL DESAR...R.OLLO SIMON BOLIVAR 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA Y CULTURAL A LOS HABITANTES DE LAS 

COr-füNIDADES EL PASITO Y EL MORRITO DEL :t:1UNICIPI0 DE MALAMBO 

l. COMPOSICION F.�ILIAR

No 
-

P ARTh""TESCO EDAD SEXO ESTAOO ·cIVIL .INGRESOS NIVEL EDUCATIVO

2. SALUD

2.1 QUE ENFERMEDADES PADECEN O HAN PADECIDO LOS ADULTOS:

2.2 QUE_ENFERMEDADES HAN PADECIDO LOS NI�OS: 

2. 3 QUE ENFER.MEDADES LES HA OCASIONADO EL LAGO 



2.4 QUE BENEFICIOS LES OCASIONA EL LAGO: 

2. 5 QUE ENFERMEDADES LES HA OCP.SIONADO EL BASURERO: 

2.6 EL AGUA PARA EL CONSUMO DIARIO LA HIERVE: 

SI __ PORQUE ____________________ _

NO __ PORQUE _·_· ___________________ _

2.7 HA VACUNADO A SUS HIJOS: 

POLIO SARAMPION PAPERA 
-----

RUBEOLA___ BCG ________ DPT ____ _

3. VIVIENDA

3.1 TIPO DE VIVIENDA DE QUE ESTA CONSTITUIDA: 

PAREDES: 

CEMENTO 

LADRILLO 

TABLA 

ZINC 

OTROS 

---

BLOCK 
-----

LADRILLO 

PATIO EN PALOS 

CERRADO OTROS 

CON: NINGUNO 
----



TEJAS· 
---

CARTON 
---

ZINC . 
---

TECHO: 

ETERNlT ·. 
---

3.2 DISTRIBUCION DE LA VIVIENDA 

SALA COMEDOR . 

COCINA 

PATIO 

BAÑO 

-------

3.3 ADQUISICION DE LA VIVIENDA: 

PROPIA · 
-------

CEDIDA 
-------

HEREDADA 
------

4. SERVICIOS PUBLICOS:

TOM.�DA 

ARENA 
----

PISO: CEMENTO 

TABLAS 

DORMITORIO 

---

------

LETRINA 

POZO 

NADA 

ALQUILADA 

POR INVA SION 
-----

CONTADOR 
-----

4.1 LUZ 
----

-----

AGUA E.P.M. 

ALCANTARILLADO 
--

5. ASPECTO SOCIO CULTURAL:

CO�IPRADA 

5.1 QUE RELIGION PRACTICA ______________ _ 

5.2 ORGANIZACIONES POPULARES 

SI ___ CUALES ___________________ _ 

PORQUE _______________________ _ 



6. CONOCE USTED LA LABOR DE TRABAJO SOCIAL 

SI . 
NO .... ·. 

---

COMO LE PARECE .................. .

. ' . . . . . . . . � . . . ' . 

CREE QUE PODRIA AYUDARLOS? PORQUE: 

OBSERVACIONES: 



ANEXOC 3 

N� DE DATOS DESCRIPCION CATEGORIAS CODIGO 
a-------,__�---..--------+----------------------------,a. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

l N' de Encuesta 

1 

1 

1 
PARENTESCO 

EDAD 

FAMILIA COMPLETA 

FAHILIA INCOMPLETA 

'FAMILIA COMPLETA Y 

COLATERAL 

O - 9 

10 - 19 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60 - 69 

70 - 79 

+ - 79

SEXO MASCULINO 

FE:tvIENINO 

ESTADO CIVIL SOLTEROS 

CASADOS:_; 

UNION LIBRE 

VIUDOS 

SEPARADOS 

OCUPACION VENDEDOR AMBULANTE 

HOGAR 

1ESTUDIANTES 

OBREROS 

01 

34 

01 

02 

03 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

05 

01 

02 

03 

04 f.



NS. DE DATOS DESCRIPCION CATEGORIAS CODIGO 
t-,,------�-----·,��·------11----------+-------il

1 
) 

7 

8 

9 

INGRESOS 

PESCADOR 

OFICIOS VARIOS 

ALBAÑIL 

1 CELEDAOR 

PLO:tv1ERO 

DESOCUPADOS 

t. o� - 9000

- 19000

- 29000

30 39000 

+O - 49000

+ 49000

05 

06 

07 

08 

09 

10 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

NIVEL EDUCATIVO ANALFABETO 

PRIMP-.RIA 

SECUNUARIA 

TECNICOS 

OTROS 

01 

02 

03 

04 

05 

ENFERMEDADES PA 

DECIDAS POR LOS 

ADULTOS 

VARICELA 

GRIPE 

DOLOR DE CABEZA 

01 

02 

03 

ARTRITIS 04 

PULMONIA 05 

AMIGDALITIS 06 

TROMBOSIS 07 

ENFERMEDADES DE 

LA PIEL 08 

ALERGIA BRONQUIAL 09 

ASMA 10 

PAPERA 11 

PRESION ARTERIAL 12 

NINGUNA 13 
' -



' , -. 

N2- DE DATOS ¡--- DESCRIPCION 1 CATEGORIAS CODIGO 

10 ENFERMEDADES PA GRIPE 01 

DECIDAS POR LOS SAR.A.HP ION 02 

NIÑOS D !AR.REA AGUDA 03 

AMIBIASIS 04 

. ENFERNEDADES DE 

. L� PIEL 05 

TOSFERINA 06 

PULMONIA 07 

1 AEICIA 08 

NINGUNAJ 09 

11 ENFERMEDADES ENFER.1'1EDADES DE 01 

OCASIONADAS POR LA PIEL 

EL LAGO DIARREA AGUDA 02 

NINGUNA 03 

12 BENEFICO QUE REGAR MATAS 01 

EL LAGO PRESTA LAVAR L A .ROPA 02 

PARA EL USO DEL 

BAÑO 03 

PESCAR 04 

COCINAR 05 

NINGUNO 06 
� 

13 ENFERMEDADES DIARREA AGUDA 01 

ocAgIQNADAS POR ENFERMEDADES DE 

EL BASURERO LA PIEL 02 

NINGUNA 03 

14 SI: 

MICROBIO 01 



N� DE DATOS DESCRIPCION 

1 .. 
l 

14 HIERVE EL 

1 AGUA 

15 VACUNA APLICADA 

A LOS NINOS 

16 CONSTRUCCION DE 

PAREDES 

. . . . .

17 TECHO 

18 PISO 

19 PATIO ENCERRADO 

CATEGORIAS 

CONTAHINACION 

NO: 

FLOJERA 

COSTUM:BRE 

1 
SABOR 

ACUEDUCTO 

NO CONTESTO 

POLIO 

SARAJ.VlPION 

RUBEOLA 

PAPERA 

BGG 

DPT 

CEMENTO 

LADRILLO 

TABLA 

ZINC 

OTROS 
. . . .

TEJJ,_ 

CARTON 

ZINC 

ETERNIT 

AR.ENA 

CEMENTO 

TABLA 

BALDOSA 

BLOCK 

. . . 

CODIGO 

02 

01 

02 

03 

04 

01 

01 

02 

.03 

04 

05 

06 

01 

02 

03 

04 

os 

01 

02 

03 

04 

01 

02 

03 

04 

01 
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DESCRIPCION CATEGORIAS CODIGO N9. DE DATOS 

,í ·: .. , ' . LADRILLO 02 

PALOS 03 

OTROS 04 u 

1 
NINGUNO 1 os 

20 DISTRIBUCION DE UNA SOLA PIEZA 
LA VIVIENDA 1 PATIO 01 1 

1 SALA-D0Rl''1IT0RI0 � 

1 BAtlO- COCINA- PA 
TIO 02 

il 
.. 

21 DORMITORIO POR DORMITORIO 01 

VIVIENDA· 

22 ADQUISICION DE PROPIA 01 

LA VIVIENDA CEDIDA 02 

HEREDP...DA 03 

ALQUILADA 04 

POR INVASION 05 

CUIDADA 06 
COMPARTIDA 07 

23 SERVICIO DE LUZ TOMADA 01 

CONTADOR 02 

24 SERVICIO DE EHPOTLAN 01 

AGUA COMPRADA 02 

CEDIDA 03 

25 RELIGION QUE CATOLICA 01 

PRACTICA EVANGELICA 02 

JEHOVA 0D' 

GNOSTICA 04 

NINGUNA 05 



- . 

-

N� DE DATOS DESCRIPCION CATEGORIAS CODIGO 

26 ORGANIZACIONES SI 01 

POPULARES A QUE NO 02 

PERTENECEN 

27 CONOCIMIENTO SI 01 

SOBRE NO 02 

TRABAJO SOCIAL 


