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O. INTRODUCCION

El trabajo que presentamos: Condiciones de vida de la co 

munidad El Bosque de la ciudad de Barranquilla, parte de 

la necesidad de formular un diagnóstico analítico de las 

condiciones de vida de los habitantes de &sta comunidad, 

conoce!" l("Js condiciones de salud y m0.dio 8mhient"0., detcr 

minar las problem6tica social, familiar, laboral econ6mi 

ca dn los habitantes de dicha comunidad de tal manera que 

sirva de marco de rnferencia a las instituciones encarga 

das del bienestar social, ya sean de car�cter µGblicas o 

privad8s y permita 8 éstas clesarrolar una serie de accio 

ncs encaminadas a mejorar la problem�tica que se vive en 

ellas, y m6s específicamente en la comunidad El Bosque. 

Se pretende asi mismo que los resultados sistematizados 

sirvan a los profesionales y estudiantes de las ciencias 

sociales, para ampliar Conocimientos y tener un material 

que garantiza el impulso de otras investigaciones en la 

comunidad en referencia. 

Confiamos que el Trabajo Social, disciplina preocupada 

por los problemas de Jas relaciones sociales, desempeñe 
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una labor frente a �sta situaci6n, labor que estaría enea 

minada a demostrar al gobierno y a la ciudadanía los gra 

ves problemas que afrontan los habitantes de las comunida 

des marginadas para que se concicnticcn y logren solucio 

nar fstos, evitando asi ser utilizados por los políticos 

del momento. 

Yernos que la marginq�idad es un fen6meno social caracte 

ristico de sociedades capitalistas donde la distribuci6n 

del capital clasifica o divide a las personas o grupos en 

diferentes clases sociales d0 acuerdo o la posici6n de los 

medios de producción. 

Es a�i como se observa que los tugurios o zonas margina 

das se dan m5s que todo en ciudades populosas a donde erni 

gran muchas familias buscando mejores condiciones de ' . 

Vl 

da y al cncontrnrse con un medio hostil, desconocido por 

ellos y por su precaria situaci6n econ6mica deben ubicar 

se en �stas zonas tuguriales aumentando asi, el porcenta 

je de familias marginadas ya existentes en la ciudad. 

Para las instituciones ele beneficencj.a oficiales y priva 

das del país y en el caso de las seccionoles de la ciudad 

de Barranquilla y para diferentes universidades, la comu 

nidad El Rosque ha sido objeto de muchos estudios por 

cuanto es una de las primeras comunidades que ie organiza 

ron en la ciudad; pero a6n mantiene un gran atraso social 

lo que corilleva a estudiar 



i I t c. id en en éste fenómeno que re t. ras a e 1 progreso de J ich a 

comunidad. 

La comunidad en re(ere11cia se encuentra ubicada en la par 

te sur occidental sector 4. Limita por el oriente con la 

carretera de la cordialidad, por el occidente con la ca 

lle 66, por el sur con lA carrera 2-A y al norte con la 

cc1rrera 10.

Las características que presenta la comunidad objeto <le 

nuestro estudio, son �aracteristicas propias <le las comu 

ni<lades marginadas. De ahi que retornando algunas de ellas, 

oiremos que c111alfabetismo, el desempleo, el hc1ci11amiento, 

la fRlta de instituciones de atención etc., se dan en és 

ta comu11idd y en t.odé'ls aquellAs que seAn marginada�. 

En la investigación realizada utilizamos algunos elemen�s 

de un método científico, porque éste dá lugar a una siste 

matización teórica que permite analizar objetivamente la 

repl�dad, y traducir los objetos de los planes , gramas o 

proyectos que hagan posible una pr{ictic8 bc1jo el rigor de 

las ciincias. El m�todo científico lo consideramos como 

el procedimiento m6s <1decuado para llegar al conocimiento 

objetivo dentro de una disciplina determinada. 

En las ciencias sociales y en particular e11 Trabajo So 

c i el l e 1 m é t. o d o c· i e II tí ( i e o e s u n i n s t. r u me n t. o q u e s i r v e d e

estudio a los problemas, mediar1te la observación, clasi 

ficación, e int.erpret<1ci6n 



sociales. 

E 1 t. r a b n j o se pres en u1 e II t. res ( 3 ) e a p í t u 1 os ú is t. r i bu id o s

a SJ.: 

El primer capítulo hc1ce me11ción a las características ge 

neraJ.es ue las comunidc1des mnrginadas, donde presentarnos 

un bo?qucjo gcncrn1 de ést8S y mfis espccificamentc de la 

comunidad en estudio. 

El segundo capítulo comprende la sistematización del tra 

bajo de campo, que consistió en la aplciación de 214 en 

cuestas aplciadas a los jefes del hogar, la cual fué res 

pondida en su totalidad. 

En ln nplicnción de ésta se present.Aron limitc1cio11es,que 

se mani(estaron e11 expresiones tales como: Para qué tan 

tas encuestas?, estamos cansados de responder tantas pre 

gunt.as, !Dejennos trélnquilos!. Expresiones que no impidie 

ron ln ralización de éste trabajo, el cual se sistematizó 

en 14 cuadros los cuales aparece11 posteriorme11te en el de 

!;;arrollo del capítulo y que responden a las variables: 

Edad, Escolaridad, Estado Civil, Ingresos, Servicios P6 

blicos, Saneamiento Ambiental, Existencia de Organíz<1cio 

nes <le Rase, Aspecto Cultur0l y Recreativo, Instituciones 

existentes en 18 Comu11iuad, como atienden las personas 

sus enfermedades atenci6n del menor, control del embara 

zo, plélni(icación (amíliar, formas de tenencia de la vi 

v ien<la, n6mero <le habitaciones de la vivienda, ex istencia 
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de brujos en el barrio y si las personas recurren a sus 

servicios. 
� 

El tercer C8pitulo h<1ce reícrencir1 él los plc1nte21rnielltOS 

del Trabajador Socic1l ante la problemática que se vive 

en las comunidades mnrginad<1s , además hacemos mención u 

los di[erentcs programas que elabora el Estado, objetivos 

y la (arma como se desarrollan los mismos. 

La organización y desarrollo de la Comunidc1d El Bosque co 

m o i n s t r u r., en t. o d e p r o y e e e i ó rt d e 1 T r a b a j a <l o r S o e i a J e n 1 o s 

úi(erentes campos de <1cción, ante la problemática que se 

presenta en la comunidad objeto de r,uestro Estudio. 

Elaboramos una serie de conclusiones y recomendaciones 

considerando que si se retoma pueden ser ben�(icas para 

la (acultad <le Trabajo Social y de otras disciplinas <le 

las ciencias sociRles. 

5 



o. l. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

O. 1 �·1 . FORMULACION DEL PROBLEMA. 

"Condiciones de vida de lc1 Comunidc1d El Bosque de Barran 

quilla". 

0.1.2. DESCRIPCION. 

La marginéllidad es un fenómeno socia.l característica de 

Sociedades Capitc1listas Subdesc1rrolladas, donde la distri 

buci6n del cc1pital clasi(ica o divide a las personas en 

diferentes clases socic1les de acuerdo a la posición de 

los medios de producción. 

Es 
, 

élSl como se observc1 que los tugurios o zonas margina 

das se dan m�s que t0do en ciudades populosas, a donde 

emigran mue h c1 s [ nmilia s bu scél r1<I o mejores condiciones de 

vida, y al encontrarse con un medio hostil, desconocido 

por ellos y por su precaria situación económica, necesa 

riamente tienen que ubicarse en éstas zonas, aumentando 

asi el porcentaje ya existente, �sta ubicación que tie 

nen para iniciar su vida en la ciudad. 
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Vemos ademfis que el hombre y los grupos sociales l.l.egc111 

a sentirse 21(ectados por el medio ambiente donde se de 

senvuelven ya que &ste los transforma hasta en su raíces, 

haciendo de ellos otro t.ipo de hombre, con otras escala de 

valores; es decir que la visión que el marginado tiene 

del mundo se opone muchas veces a los valores propios de 

un;i sociedc1d moderna, ocurre así porque éstos grupos so 

ci�les se encuentran marginados en lo económico y social, 

en lo político y cultural, en lo religioso y lo recreati 

vo, en lo sanitario y lo habitacional. 

Por su parte las instituciones de beneficencia oficiales 

y privadas del país y en el caso de las seccionales de 

la ciudad de BarrauquU.la, han realizado muchos estudios 

<le -lc1s zonc1s margi11adéls ele 1<1 ciudad, con el propósito <le 

conocer m�s a fondo lA problem�tica social de éstas. 

Es así, corno por medio de éstos estudios se conocen los 

datos de los cuales partirnos para realizar el estudio de 

lc1s condiciones de vida de los habitantes de la comunidad 

El Bosque de ésta ciudad. 

Para las instiruciones de beneficencia y para las dileren 

tes Universidades, La Comunidad El Bosq ue ha sido objeto 

de muchos estudios por cuanco es una de las primeras co 

munidades que se organizaron en la ciudad; pero aun man 

tiene un gran atraso social lo que conlleva a estudiar 

una vez rn�s los factores que inciden en �ste fenómeno que 
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retraza el progreso d� dicha comunidad. 

La Comu11i<lc1d en re(erenica se encuentra ubicada en la par 

te Sur Occidental Sector 4. Limita por el Oriente con la 

cr1rretera ele 1<1 Cordialidad, por el Occidente con la ca 

lle 66, por el Sur con la cnrrera 2-A y al Norte con la 

Carreni 10. 

Las caracteristic<1s que presenta la Comunidad objeto de 

nuestro estudio, son características propias de las comu 

nidatle.;; margin<1clas. De ahí que retomando algunas de ellas, 

diremos que el anal(abetismo, el desempleo, la (alta de 

instituciones de a�enci6n, el hacinamiento etc, son pro 

píos de ésta comunidad y de todas aquellas que sean mar 

ginadas. 

0.1.3. JUSTIFICACION. 

El presente estudio pretende formular un diagnóstico anR 

lítico de las condiciones de vida de la poblaci6n de El 

Bosque; de tal manera que �ste sirva de marco de referen 

cia r1 las instituciones ya sean de cc1ríicter público o pri 

vado y permita a istas desarrollar una serie de acciones 

encaminadas a mejorar la problemática o situaci6n proble 

ma que se vive en ellas, especificamente los habitantes 

del Barrio El Bosque. 

Se pretende así mismo que los datos obtenidos, los resul 
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tados, sirvan a pro(esionales, estudiantes del �rea de 

las Ciencias Socic1les, para ampliar conocimientos y tener 

un material sistematizado que garantice el impulso de 

otrc1s investig<1cio11cs en lc1 comunid<1d en rcferencic1. 

ConfiAmos que el TrAhajo Social, disciplina preocupada 

por los problemas de las relaciones sociales desempeñe 

una labor (rente a &sta situaci6n, labor que estaría enea 

minada a demostrar al gobierno y a la ciudadanía los gra 

ves prohlemAS que Afrontan las gentes de los tugurios, y 

a orientar una (unci6n educadora y concientizadora a la 

m<1sr-t tugurín1, pnra que se hagc1n co11cicntes y e11tie11un11 

el por qu& de su situaci6n y luchen por un cambio de sis 

t.cma evit·;:indo ser utilizAdos por los políticos del momen

to. 

0.1.4. OBJETIVOS 

0.1.4.1. Ohjetivos Generales 

Conocer analiticamente el modo de vida de los habitantes 

del Bario El Bosque de lct ciudad de l3arranqui1la. 

Elabon1r un uiagnóstico que permita a las instituciones 

formular correctivos a los problemas que viven los habi 

tantes de la Comunidad El Bosque. 

Conocer las condiciones de salud y medio ambiente a fin 

·. •11,ns,w IJM'OI ICUv.11
9 itm.tt}ffnA 
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<le elaborar programas concretos a los habitantes de la 

misma y mejorar dichas condiciones. (Seccional de Salud). 

0.1.4.2. Objetivos Específicos. 

D.e terminar J. a p r ó b 1 e m f1 tic a , ambienta 1 , fa mi 1 i ar , 1 abo r a 1,

econ6mica y social de los habitantes del Barrio El Bosque 

con el [in de preserit..ar· un diñgnóstico a las institucio 

nes encargc1das para que éstas elaboren programas ·cncami 

nc1dos c1 mejon1r ést.c1 prohlcmfiticc1. 

0.1.5. DELIMITACION 

0.1. 5 .l. Delimitaci6n Temporal. 

La Comunidad El Bosque fué fundada en el afio de 1958, du 

rante su periodo <le existencia ha tenido mGltiples varia 

cienes, Je ahí que nosotras delimitaremos éste estudio a 

partir del ciño de 1980 <1 1984. 

0.1.5.2. Delimitación Espacial. 

Se estudiará las condiciones de vida de la comunidad EJ.

Bosque a través de los seis factores en los cuales hemos 

dividido el Barrio, por cuanto pretendemos establecer una 

muestra representativa de un conjunto geogr�fico amplio, 

es decir, que las zonas que hemos "' - - _ como objeto 
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de estudio sirvan para establecer las condiciones de vi 

da del conglomera<lo social de ést.a comunidad, que cuenta 

con 28.201 habitantes y 4.290 hogares <le los cuales toma 

remos el 5% de la poblaci6n por familia. 

0.1.6. J(IPOTES TS 

Las condiciones <le vi<la <le la Comunidad El Bosque estan 

determinadas por las contradicciones enmarcadas en las 

comunidades de clc1ses y los problem8s generc1dos en J.os 

sistemas capitalistas. 

O.l.7. DISERO METODOLOGICO. 

La metodología es un aspecto importante cuando nos plan 

teamos la el8bor0ci6n de un t.rabc1jo o cualquier actividad 

con miras a obtener resultados y objetivos. De ahí que ca 

da investigaci6n es una unidad coherente desde el punto 

de vista lógico y metodol6gico; es un proceso que compro 

mete a seres humanos concretos, los cuales hacen surgir 

problemas que despiertan su curiosidad, que no surgen de 

la nada. Los problemas emergen cuan<lo en una sociedad se dan 

las condiciones concretas que hacen posible su soluci6n y

la negaci6n de la existencia de tales problemas dilata la 

necesidad de investigar. 

En la investigaci6n que se adelanta utilizaremos algunos 
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que hacen posible su soluci6n y la negación de la exis�n 

cia de tales problemas dilata la necesidad de investigar. 

E II fa in ves t: i g" e i ó n que se <1 del a r1 t. <1 u ti 1 i z c1 remos a 1 g un os 

elementos del M�todo Científico,porque �ste db lugar a 

una sistematización t:e6rica que permite analizar objetiva 

mente la realidad y traducir los objetos de los planes, 

programas o proyecto� que hagan posible una práctica pro 

fesional bajo el rigor de las ciencias. El M�to<lo Cienti 

fico lo consideramos como procedimiento m�� adecuado pa 

rp llegar al conocimiento objetivo dentro de uria discipli 

na determinad¡:¡. 

En las Ciencias Sociales y en particular en Trabajo So 

cial el M�todo Científico es el instrumento que sirve de 

estudio de los problemf!s, medif!nte la observación, demos 

traci6n e interpretación sistemática de los fen6menos so 

cié.lles. 

En el caso del problema que se invest.iga, se inicia median 

te una etapa de exploración <le1 área de estudio, (Cornuni 

dad El Bosque); más específicamente, .las zonas o sectores 

que se investigar�n. 

A co11siderc.1ci611 de los investigadores en J.a medida que se 

realice la investigaci6n, es decir, la aplicaci6n <le las 

encuestas, y mediante la utilizaci6n de ot:ras t�cnicas 

(observaci6n <l.irecta e indirecta), se logrará establecer, 

si los factores antes mencionados 
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nes de vida de los habitantes de la comunidad en refe 
·�., 

rencic1. 

0.1.7.1. Variables del Estudio. 

DEPENDIENTE VARIABLE INTERMEDIA INDICADORES 

Condiciones físicas Ubicaci6n 

ambientales de la Construcci6n 

vivienda. Distribuci6n 

Saneamiento de 

la Vivienda. 

V. 1 SOCIO-ECONOMICJ\S Ocupación Alto nivel de 

Ingresos 

Desempleo 

Relaciones familia 

res conflictivas e 

inestables 

Grado de escolari 

dad de los adultos 

de la comunidad. 

Carencia o descono 

cimiento de h�bitos 

de higiene. 

13 

hacinamiento. 

Desigualdad en 

la dist ribu 

ción de in gr eso 

Insuficiencia 

Financiera. 

Desint egraci6n 

Familiar 

Bajo grado de 

escolaridad de 

los habit antes 

de la comuni 

dad. 



DEPENDIENTE 

V.l SOCIO-ECONOMlCAS 

V.2 CULTURALES 

INTERMEDIAS INDICADORES 

Asistencia de Meno Falta de Insti 

res a Contras edu 

C8tivos 

Asistencia Médica 

por- familia 

Mor-bi-mor ta U. d 3 d 

Infantil 

Eficiencia de los 

Servicios públicos 

en la comunid8d. 

Pasivismo de las 

Or-ganizaciones de 

Base de la Comuni 

dad. 

D <� f i c i en c i a s n u tri 

cionales y alimen 

ta ria s ( Niños -Ad u 1 

tos) 

Inestabilidad la 

boral 

Iisuficiencia de 

Centros Cu 1 tu rales 

R<�ligión 

Patrones de Con 

duct8 
.- -

tuciones educa 

ti vas 

Escases de Ser

vicios públicos 

e instituciones 

tendientes a sa 

tisfacer las ne 

sidades. 

Desinterés y des 

conocimieto res 

pecto a las je 

r ar qui za c'i ó n y 

soluciones d e  

los problemas del 

Barrio 

Desconocimient o 

de las personas 

sobre signos y 

características 

de nutrición y 

alimentación ba 

lanceada. 

Insuficientes 

fuentes de tr-a 

bajo. 

Desconocimiento 

de la importan 

cia que tienen 

los grupos recre 



E·s ta do C i vi 1 

ativos y la nece 

sidad de que exis 

tan centros Cu:tu 

rales' en el Barrio. 

Actitud de las per 

sonas hacia el ma 

trimonio, Civil, 

Eclesiástico,Uión 

Libre. 

0.1.8. MARCO CONCEPTUAL. 

lo) Ambiente: Circunstancias que ordenan la situación o 

estado de las personas o cosas. Es tambi�n el medio natu 

ral en que se desenvuelven las personas. 

2o) Ambiente Social: Conjunto de los hechos sociales ex 

ternos al individuo que afectan su comportamiento. 

El individuo para su desarrollo integral necesita de un 

ambiente social que reuna condiciones adecuadas para tal 

fin. 

3o) AnalJabetismo: Es un fenómeno social caract�ristico 

de sociedades capitalistas subdesarrolladas que compren 

de a las personas que han pasado la edad escolar y no sa 

b e n 1 e e r 11 i e s e r j_ h j_ r . E 1 s e� 111 i a 1 L1 h e t o ( a ) , <� s l;.1 p e r s o n a 

que sabe leer y escribir pero no ha asistido a centros-

educativos. 

4o) Bflrr:í.o: Grupo de casas que constituyen un conjunto 
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urbano, que atiende necesidades residenciales, de comer 

cfo, minoristas y de esparcimiento, subdfvisi6n adminis 

trativa hist6rica o de otra indole de las grandes pobla 

cienes. 

So) Bienestar: Estado placentero que experimenta o goza 

u n i n el j_ v i d u o r-i l 1 o g r o r s n t: i s f n c e r s u s n e c P. s i d i."l d e� s h f.i s i Ci."l s 

(salud, vivienda, educaci6n), de un modo compatible con 

la condici6n humana. 

60) Clase Social: Grupos sociales antag6nicos que ocupan 

lugares diferentes de la estructura econ6mica de un modo 

de producci6n determinado, asi mismo est� dado por la re� 

ci6n social con respecto a los medios de producci6n, se 

g6n sea propietario de ellos o s6lo tenga la fuerza de 

trabajo para vender en el mercado. 

lo) Concientizar: Lograr que el hombre se ubique en algu 

na medida como agente activo de su incersi6n en lo natura 

leza y en la sociedad. A través de ésta inserci6n encuen 

tre la motivaci6n y el impulso para actuar transformado� 

mente en la sociedad como sujeto de construcci6n del mun 

do. 

80) Carencia: Privaci6n de elementos básicos e indispen

sables para el desorrollo integral del ser humano. 

9o) Comadrona: Partera, dícese de la mujer que asiste a 

la que pare, por un principio natural y sin ninguna �re 

paraci6n t�cnica ni científica. 
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10) Cur8ndero: Oiccse de las personas que hacen de médi

co, sin serlo mediante la utilizaci6n de diferentes plan 

tas medicinales, rezos etc. caracteriz§ndose por su cmpi 

rismo. / 

11 ) C O mU ni d ad : C O 1 e C t i V i ·d a d CU y O S mi e m b r OS e S t á n U n i d O S 

medi8nte la participaci6n de valores comunes, tienen una 

solidaridad interno que no se inspira ni surge de regla 

mentes implícitos, sino de vincules m&s profundos que los 

<le la ley escrito, vincules de sangre o de la tradici6n. 

12) Desempleo: Es una situaci6n involuntaria en la que

los recursos humanos se encuentran ociosos. Es un fen6me

no econ6mico que se presenta en altos porcentajes en pai

ses capitalistas subdesarrollados e implica el paro obli

gado de obreros y empleados por falta de trabajo a causa

de la poca demanda de lo mano de obra.

13) Familia: Es un grupo social irreductible a los otros

grupos, su estructura , dimensiones de vida y necesidades

con el conjunto del cuerpo social y de sus funciones,va

rían en el tiempo y en el espacio en conexi6n con los sis

temas de sociedad y las formas de civilizaci6n. Como c�lu

la fundamental de la sociedad, la familia debe caracteri

zarse por la armonio y estabilidad en las relaciones de

los miembros que la integran.

14) Hacinamiento: Ocupaci6n de un espacio. por un nGme

ro de personas que excede la capacidad funcional del mis

m o , n o s Ó 1 o s e d f:i e n 18 s v i v i e n d a s u h o g a r es si n o ta m bíé n 
-----
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los servicios de transportes, cárceles etc. 

15) Higiene Social: .· Conjunto de normas que se considerán

i 11 d :i. s pe II so 1J les p n r n con ser v n r e 1 medio B m bien te que rodea 

al individuo, asegurando para 6ste y la sociedad condicio 

nes mínimas de salud. 

16) lnfraestructura: B a s e , f i n par a 1 a p r e s t a c i ó n d e lo s 

servicios necesario para que las personas puedan gozar 

de un mínimo de bienestar social, la· infraestructura so 

cial, constituye la vivienda, escuelas, hospitales, agua 

corrie�te, telefonía, parques, edificios p6blicos. 

1 7) Ingreso: Es la corriente de dinero o de bienes que 

acumula un individuo, un grupo de individuos, una empre 

sa o la economía durante cierto tiempo. El ingreso está 

determinado por la labor que desempefia, por la clase so 

cial a que pertenece. 

18) Institución: Conjunto de organizaciones de carácter

p6blico o semip6blico, que suponen una cierta organiza 

ción formal. 

19) Insalubridad: Dícese de la falta de salubridad e hi 

giene de una vivienda, como consecuencia de la existen 

cia. en condiciones malsanas en las instalaciones sanita 

rias (eliminación de excretas, desperdicios). 

20) Inmigrante: Persona que llegue a una ciudad o país, 

para establecerse allí por tiempo prolongado. La inmigra 

ci6n es un fenómeno social que se presenta en los indi 
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viduos, familias y diferentes grupos sociales, buscando 

mejores condiciones de vida. 

21) Morbilidad: N6mero proporcional de personas que en 

ferma-n en una poblnc:i.ón y tiempo d eterminado, por epide 

mios, contaminación ambiental e intoxicaciones colectivas. 

22) Mortolidod: NGmero proporcional de muertes en una po 

blación y tiempo determinado. Está determinada por la mor 

bilidad que se present8 en la µoblación y la poca asisten 

cia m�dica preventiva y curativa que se d&. 

23) Marginalidad: Situación en la que un individuo o gru 

po social queda excluido de un determinado sector de la 

convivencia social. La marginalidad es manifiesta median 

te la miseria, ignorancia de los individuos y comunidades 

y su poca o nula participación en las decisiones del Es 

tado y programas que se organizan. 

24) Necesidad: Escases, pobreza, penuria, indigencia, mi 

seria, falta de cosas o elementos que son indispensables 

para la conservación de la vida. Es el Estado de un indi 

viduo relacionado con lo que es necesario o simplemente 

Gtil para su desarrollo. 

25) Nivel de Vida: Equivale ésta expresión al grado de 

bienestar material que goza una persona, una familia, un 

grupo o clase social. Es una expresión que debe estudiar 

se en sus m6ltiµles aspectos (salud, desnutrición, educa 

ción, recreación etc.). 
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26) Promiscuidad: Mezcla confusa; convivencias heterogé 

ne de personas de sexo diferente o de condiciones o na 

cionalidadcs diversas, present§ndose funciones simult§ 

11 0. n s 4 u e s o 11 i II c o 111 p a t, i b 1 e s e n L r e s í y q u e s e r e n 1 i z n 11 e n

un mismo cspaci6 funcional. 

27) Saneamiento Ambiental: Definese como las tareas o 

labores destinadas a eliminar los riesgos del ambiente na 

tural, especialmente los resultantes de la vida en com6n, 

y a crear y promover en él, las condiciones Óptimas para 

la salud. Estas tareas o labores, incluyen servicios ta 

les como: higiene de la vivienda, correcta planificación 

de construcciones urbanas y rurales, abastecimiento de 

agua, alcantarillado, eliminación de excretas, y todo lo 

que genere contaminación ambiental. 

28) Tugurios: Son ionas habitacionales, situadas en la 

perisferia de la ciudad, generalmente al sur de éstas, cu 

yas viviendas son construidas con toda clase de deshechos 

como lotas, cartones, etc; donde generalmente no llegan 

los más elementales servicios de agua, luz,alcant.arilla 

do,· teléfono, sus habitantes son personéis marginadas en 

lo político, econ6mico, social, cultural, laboral, etc. 

O. l. 9. MARCO TEORICO. 

Las condiciones de vida de las comunidades marginadas 

siempre han sido y serán objeto de 
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Cie11ci-1 s Sociales; concluyendo asÍ' que son muchos los fc1c 

t.ores que inciden e11 el at.raso cult.ural, social, económi

co, laboral, etc. que present.an �stas comunidades. 

Est.udios reali�a<los recier,temente, demuestran que sus hc1 

bit.antes son en su mayoría inmigrantes, así mismo perso 

nas cuyo nivel educacional es bajo, desconocen muchos há 

bitas de higiene, de educación familiar y �sto obstaculi 

za en gran parte el �rogreso que deben tener como perso 

nas, como íc1milic1s, y obviamente t.ods la comunidad. Pero 

mii8 811...1 de u11n dcs:i.guélldad de oport.u11:i.dé!des en lo econó 

mi c o , l o s o e i c1 1 , y J. o c u 1. t u r él l. , e l s e c t. o r p o p u 1 a r n o flr1 r

ticipa en la determinación de los fines <le la sociedad, 

ni en la elaboración de las normas para alcanzar dichos 

fines. M8s allá ele unos bajos niveles de vida en materia 

de salud, educación, vivienda e ingresos, el sector popu 

lcir n o p a r t j; e i p n r I i c o II t'. r i h u y e e n 1 a 1: o m él el e d e c i s i o n e s

que van moldeando y orientando su propia sociedad. 

Estos aspectos nos revelan el alto grado de desintegra 

ci6n social que existe en Am�rica Latina. 

Al respecto, concept.Ga Bernardo que: 

Dentro de la falta de participaci6n contributiva 

de los sectores marginados, hay una causacióncir 

cular,lo econ6mico contribuye en una faceta del 

poder y en su ,rea también hay toma de decisio 

nes. Los marginados en éste aspecto, económico 

del pouer po1ít.ico, participan en grado mínimo, y 

recihe11 u11c1 renta también mínima, muchas veces, 
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i n s u f i c i e n t e s p a,.r H v i v ir d i g II a me n t e . Es to e n gran 

parte se debe a �ue los sectores marg in ados no 

est�n presentes en los centros de decisiones eco 

nórnicAs. Au11(]ue e11 e1 fondo, su fa lta de part:i 

cipac:i.ó11 e11 lo económico, depende no sólo de su

ausencia de J.os centros de decisiones, sino tam 

bi�n en su incapacidad actual de contribuir posi 

tivamente a una sociedad cada ve z más tecnifica 

da , cu y as 1 e.y es : 1 a i II nova ción técnica y 1 a O r g a
.;:

niz.ación FuncionaJ .. 

Es importante tener en cuenta que el paralelismo psicoso 

m�tico, la desmoralización y desintegración del individuo 

se previerie, en parte, al ofrecerle la oprot.unidad <le <le 

sarrollar una actividad creadora y de ocupar un lugar 

en un grupo so cial y deben reconocerse y respetarse sus 

necesida des espiritunlcs, relacionándolas con otras nece 

sidades humanas. Cuando se realizan investigaciones de és 

te tipo , se hace necesario cuestionar s i " v i v e e 1 colo m 

bia110 en medio <le una sociedad que le permita la rec1liza 

ción de su ser en ·una forma integra l? 

Si respondemos 11cgativc1ment.e, 11eg¡:¡remos a la COllClusión 

de que 1as condiciones de ví<lél que rodean al hombre latí 

noamericano y más especi(icamcntc al colombiano deben ser 

modi(icadAs sustancialmente. Así mismo, cabe anota r, que: 

GAITJ\N MAHEC!!A,· Bernardo. �farginalidad y Pobreza. Edito 

ríal Sol y Luna. p. 2. 
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Si bien nuestro economía ha crecido y hemos ha 

ll�do un notable progreso, a6n tenemos muchos de 

sequilihrios y limitc:1ciones, que es forzoso con 

tin11ar: superando. NeccsarinmHnt�: creando un nue 

vo tipo de sociedad que involucre una moderniza 

ci6n del Estado, que implique una reformo rn6� 

honda de ln cconomia y un criterio diferente del 

tratamiento político de lo administrativo. Para 

ello es bien claro que conviene profundizar y co 

noccr realmente, el alcance, contenido y signifi 

cado de la marginoliclad, pero a condici6n de que 

no se quede en el simple diagn6stico, sino que 

al mismo tiempo introduzca metodologías correcti 

vas de las causas. No se trata de dar educaci6n, 

vivic�ndo, vestido, trabajo, salud y recreación , 

sino de hacer que en 6sta cobertura se inserte 

la sociedad misma como p8rticipante activo del 
·�·

desarrollo.

Otro aspecto que merece destacarse, es que vivimos en uoo 

�poca de grandes adelantos t�cnicos y científicos, que si 

se u ti 1 i z o n a d e c un el a me n te , p u e d en p r o por c i o na r g r a n d e s sa 

tisf8ccioncs ri los seres humanos. Sin embargo en nuestros 

días, tal como se ha repetido sucesivamente en la histo 

ria de la humanidad la necesidad y el temor han engendra 

do sentimientos de hostilidad, que a su vez han lanzado 

Al homhre contra el hombre, y lo han impulsado a usar to 

do es� acopio de conocimientos en una destrucci6n de la 

GATTAN �lAIIECllA. Op.Cit., p. 10. 
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vid8 y ln p:ropicdn<I que no sólo amc118Z8 la realización de 

sus objetivos, sino .:iún su propio supervivencia. 

En cuanto a los programas sanitarios asistenciales y de 

seguridad social que elaboran las diferentes institucio 

nes estatales y privadas dirigidas a fstas comunidades, 

deben incluir toda clase de atención preventiva y curati 

va, deben estar admini'strados y ·apropiadamente distribuí 

dos, pu�s son indispensables para proteger al individuo 

en su salud corporal y mental. Esto exige logicamente la 

necesidad primordial de contar con viviendas adecuadas, 

mejorar y hacer m�s estables las condiciones de empleo y

elevar al minimo de seguridad económica de la familia. 

La :realidad nos ha demostrado que "la solución o alterna 

tiva ante. la pr?blemática social que se vive en las socie 

dades capitalistas est� en el trabajo, en la medida en 

que el p�eblo tenga su situación laboral definida muchos 

bl • 1 l O I • !f l 
pro emas socJ.a es se so. ucionan por SJ. mismos . 

lo) Todo lo dicho anteriormente se comprueba al observar, 

las características que presenta la comunidad El Bosque 

de la ciudad de Barranquilla, la cual es objeto de nues 

t:rc:1 investigación; a sus 26 años de fundad.a y siendo unas 

1MARX, Carlos. Diccionario Filos6fico. Editorial Bedout.

pp. 34 - 35. 
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de las primeras comunidades de la ciudad. 

2o) Se observa grandes atra s os propios de una comunidad 

marginada. Desde que se fund6, a ,sta parte, su progreso 

ha sido mínimo. 

La s organizacione s de Bas e conservan esa pasividad carac 

ter§itica que obstaculiza toda posjbilidad de progreso y 

cambio social. 

3o) Por. s us características de comunidad marginada, alto 

índice de morbi-mortalidad, desempleo, analfabetismo, de 

lincu�ncia, inseguridad social, y dem&s secuela s de iste 

fen6meno, consideramo s que merece un an§lisi s profundo 

puesto que se observa un gran desnivel entre el sector po 

pular y los dem&s estratos de la ciudad. Es por fsto que 

igualmente consideramos que los Trabajadores Sociale s de 

ben tener conocimiento s sobre las neces idades humanas co 

munes, sobre la motivaci6n de la conducta humana, sobre 

factores y fuerzas que van moldeando la personalidad y 

que son de gran significaci6n para el desarrollo del ser 

social. 

La pro(esi6n del Trabajador Social, tiene el amplio prop6 

sito de hacer posible, que el individuo tenga la vida m�s 

productiva <le que es capaz, <le acuerdo con sus posibilida 

des. Para tal (Ín es menester un cambio en las institucio 

nes de ben�(icencia, que �stas modifiquen sus estatutos, 

programaci6n, promoviendo, la 
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cios, que son necesarios y que no han sido considerados 

para lograr las metas señaladas. 

3o) Los Trabajadores Sociales, como profesionales que se 

integran a los diferentes programas que se desarrollan en 

las comunidades tenie11do como objeto y sujeto al ser huma 

no, debemos lograr por medio de la utilizaci6n de diferen 

tes técnicas, motivar a los miembros de ésta comunidad pa 

ra que ellos sean miembros activos, dispuestos a resolver 

los problemas que se les presenten y lograr con ésto un 

mínimo de comodidades que posteriormente van a contribuh 

en su desarrollo integral. 
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l. CARACTERISITICAS GENERALES DE LAS COMUNIDADES MARGI

NADAS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

El enfoque central de cualquier an§lisis que se haga so 

bre la "Marginalidad" debe arrancar de hecho (que aunque 

ella existe como concepto y categoría conceptual a partir 

de la d�cada de los SO's), del an§lisis de las rn61tiples 

elc1boracio11es teóric'8s e investigativas que se han a<lelan 

tc1do involucrc1n<lo la dimensión tiempo en un an61isis <lia 

crónico <le tal manera que permita en t�rminos generales 

acept.ar que la "Marginalidad" es un fenómeno que aparece 

con el surgimiento de la división de clases lo que condu 

ce a ·confirmar que su aparición conceptual debe ser admi 

tida m§s como una situación estructural que se manifies 

ta de modo diferente, en la medida que la sociedad pasa 

<le un estado a otro. 

Las comunidades marginadas siempre han sido y ser�n obje 

to de investigación de las Ciencias Sociales. Por cuanto 

existen en el medio social y se manifiestan como se dijo 

ante�iormente de modo diferente. De ahí que las Ciencias 

Sociales no pueden estancarse en hechos que trasciendan 

en períodos determinados. 
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En el devenir hist6rico y social del pais el fen6meno de 

la marginalidad se ha enfocado tradicionalmente como un 

problema eminentemente físico, es decir, deterioro urba 

no, d'(icit <le los servicios públicos, invasiones y esca 

ses de vivienda. Como resultado de ésta apreciación, las 

solu.ciones que se han planteado buscan ante todo el mejo 

ramiento de las áreas de tugurios mediante programas de 

erradicación, planes <le vivienda e instalaci6n de servi 

cios públicos, restándole importancia a un aspecto o fac 

tor decisivo como es la participaci6n de las personas en 

los procesos de elaboraci6n y proyectos <le desarrollo so 

cial. 

En tanto que.,los marginados tienen unos valores absolutos 

y una visi6n del mundo muy particular, lo que hace casi 

que imposible la pene!raci6n de ellos, desde el punto de 

vista, desde el marco ideol6gico para entrar a cuestionar 

su cond�ción. La visión que el marginado tiene del mundo 

se opone muchas veces a los valores propios de una sacie 

dad moderna, lo que dificulta el cambio y la transforma 

ci6n. 

Se ha querido entender que la marginalidad tesponde Única 

y exclusivamente a problemas de deterioro físico, como lo 

hemos señalado en algunos de los párrafos anteriores, pe 

ro lo cierto es que el fenómeno de la marginalidad es un 

problema mucho más complejo, "La marginalidad es fundamen 

talmente una condición social resultante de la falta de 
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oportunidad de empleo para un amplio sector de nuestra so 

ciedad urbana u2
; por lo cual tiene obviamente repercusio

nes económicas que traducen en la no incorporación <le un 

grupo cada vez mayor <le gentes a los beneficios del desa 

rrollo económico. 

En Colombia la población urbana y rural está creciendo ace 

leradamente por la alta tasa de natalidad de las familias 

urbanas de bajos recursos. Las estadísticas nos muestran 

que "la taza de fecundidad es del 52.6% (1980) y asi mis 

mo el crecimiento dah población en el departamento en el 

año <le 1980 era <le 1.350.729 habitantes y ya para 1983 se 

registra un total de 1.517 .809 habitantes 113, lo cual es ex 

plicable si se tiene en cuenta el creciente· desequilibrio 

entre el campo y la ciudad, sin embargo la ciudad no ha te 

nido capacidad para responder a las necesidades de serví 

ciQS sociales generados por una fuerza de trabajo engrosa 

da por los migrant.es y menos a6n ha satisfecho sus aspira 

cione·s de empleo ni las crecientes demandas por los serví 

2
ARGANDOÑA, Ruth, BERNAL, Alejandro y Otros. Lo que lmpor 

ta es el Hombre. Editorial Tercer Mundo. 

3
sECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL. Anuario Estadisti 

co. Departamento del Atlántico. 
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cios públicos. En consecuencia, se forman las nuevas comu 

nidades ilegalmente establecidas que no solucionan el pro 

blema de los marginados, se constituyen en factor que im 

piden el crecimiento urbanístico de las ciudades. 

Aunque es cierto que una gran parte del proceso de margi 

nalizaci6n global de la sociedad tiene origen en el des 

plazamiento territorial del individuo, �sto es el trasla 

do de la marginalidad de un punto a otro de la malla geo 

gráfica, es igualmente cierto que la ciudad que marca la 

transici6n del siglo XX al XXI, ha alcanzado tal dinámi 

ca propia que se puede afirmar, ha generado también sus 

propias dimensiones de marginolidad, una marginalidad ur 

bana que s6lo puede ser asociada o asimilada con la mar 

ginalidad producida por la movilizaci6n, pero que no pue 

de ser definida como un sin6nimo de ésta última. 

Si se parte de la premisa,que el proceso de industrializa 

ci6n y tecnificaci6n acelerado, es el punto base de una 

urbanizaci6n también acelerada, se debe concluir que las 

bases incipientes de la industrializaci6n atrajeron indi 

viduos "extra urbanos" a los cuales les fué imposible in 

sertarse en la economía industrial, comercial t urbana;de 

finida hoy como "formal", éstos individuos si se pueden 

considerar como el marginal atraído desde otros territo 

rios o v�éndolos bajo otra 6ptica, el marginal expulsado 

desde .áreas no industriales o más generalizadamente no 

aglomeradas. 
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No hay ciudad del pais que no est� afectada en su estruc 

tura por �sta realidad. En el caso especifico de la ciu 

dad de Barranquilla , área donde se encuentra ubicada la 

comunidad que se investiga (El Bosque),"se han realizado 

estudios"
4

que nos demuestra n que sus habitantes son en su 

mayoria inmigrantes, así mismo personas cuyo nivel educa 

cional es bajo , desconocen muchos hábitos de higiene, de 

educaci6n familiar, y &sto obstaculiza en gran parte el 

progreso que deben tener como personas , como familias y 

obviamente como comunidad. 

Pero más all6 de una desigualdad de oportunidades en lo 

econ6mico, lo social, lo cultural, el sector popular no 

participa en la dcterminaci6n de los fines de lo sociedad, 

ni en lo elaboraci6n de las normas para alcanzar dichos 

fines. 

M6s all6 de unos bajos niveles de vida en materia de sa 

lud , educaci6n vivienda e ingresos, el sector popular no 

participa ni contribuye en la toma de decisiones que van 

moldeando y ori(�11tr-Jndo su propio desarrollo y el de la so 

c i (! d o el • /\ ú 11 e u .1 n el o d e s el e e 1 ·p u n t o d e v i s t o el e 1 o e 1 a b o r o

ci6·n d(� las políticas sociales tiene un papel importante 

4 
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. Tres Barrios de Inva 

si6n. Estudio del Nivel de Vida y Actitudes en Barran 

quilla . (1981). '•
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las presiones de la población en la medida que las hucl 

gas y los llamados paros cívicos, los mitines, las protes 

tas populares y la inter vención de gremios de obreros, de 

comerciantes y de la industria son tomados en cuenta para 

la elaboración de éstas políticas, sin embargo ésto no es 

un ía�tor que determine que la población está participan 

do dentro de los procesos sociales y económicos. 

Al re.specto conceptúa Gaitán Mahecha que: 

Dentro de la falta de participación contributiva 

d e los s e c to r es mar g i n ad o s , ha y u n a ca u s a c :i ó n c ir 

cular, lo económico contribuye en una faceta del 

poder y en su &rea también hay toma de decisio 

nes. Los marginados en éste aspecto, ecbnÓmico 

del poder político, participan en grado mínimo y 

reciben una renta también mínima, muchas veces, 

insuíicientes para vi vir dignamente. Esto en gran 

parte se debe a que los sectores mar�inados no 

est!n presentes en los centros de decisiones eco 

nómicas. Aunque en el fondo su falta de partici 

pación depende no sólo de su ausencia en los cen 

tros de decisiones sino también de su incapaci 

dad actual de contribuir positivamente a una so 

ciedad cada vez más tecnificada, cuyas leyes son, 

la inno vaci6n tfcnica y la organizaci6n funcio 
5 

nal . 

Es de suma importancia tener en cuenta el paralelismo psi 

5
GAITAN MAHECHA. Op.Cit., p. 2. 
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cosomático del ser humD110 . La desmoralización y desinte 

gración del individuo se previene en parte al ofrecerl-e 

la oportunidad de desarrollar una actividad creadora y de 

ocupar un lugar en un grupo social en el cual deben reco 

nocerse y respetarse sus necesidades espirituales, rela 

cionándolas con otras necesidades humanas. 

Cuando se realizan investigaciones de �ste tipo, se hace 

necesario cuestionar, si"vive el colombi8no en ml�dio de 

una sociedad que le permite la realizaci6n de su ser en 

forma integral?. 

Si respondemos negativamente, llegaremos a la conclusión 

de que las condiciones de vida que rodean al hombre lati 

noamericano y m6s específicamente al colombiano deben ser 

modificadas sustancialmente. Asi mismo, deben anotarse, 

que si bien nuestra economia ha crecido y hemos hallado 

un notable progreso, a6n tenemos muchos desequilibrios y

limitaciones, que es f�rzoso continuar superando. Necesa 

riamente creando un nuevo tipo de sociedad que involucre 

una modcrnizaci6n del Estado, que implique una reforma 

m�s honda y un criterio diferente del tratamiento politi 

co de lo administrativo. 

La sociedad debe ser entendida como el escenario, el me 

dio y el vehículo de las transaciones individuales. La ca 

pacidad de de(inici6n de las características de dichas 

transaciones por parte de algunos individuos, unida a la 
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incapacidad estructural de modificar ciertos car acteres 

desventajosos de esas transaciones por parte de otros, de 

terminan, una estructura específica a la configuración de 

la trama soci.:11. 

En éste sentido, la sociedad como "sede" también de esas 

negociaciones individuales o grupales debe ser entendida 

c o m o u n c o n c e p t o i n te gr a 1 , c o n m ú 1 t i p 1 es d i me n si o n e s . E llo 

implica aprehenderl a c�mo un fenómeno global. 

Para ello es bien cloro que conviene profundizar y cono 

cer realmente el alcance, contenido y significado de la 

marginalidad, pero a condición de que no se quede en un 

simple diagnóstico, sino que al mismo tiempo introduzca 

metodologías correctivas de las causas. "No se trata de 

dar educación, vivienda, vestido, trabajo, salud y recrea 

ción, sino de hacer que ésta cobertura se inserte en la 

sociedad misma como porticipante activa del desarrollo 116
•

Otro aspecto que merece destacarse, es que vivimos en uoo 

época de grarrdes adelantos técnicos y científicos, que si 

se utilizan adecuadamente pueden proporcionar grandes sa 

tisfacciones a los seres humanos. Sin embargo en nuestros 

dias, tal como se ha repetido sucesivamente en la histo 

ria <la la humanidad, la necesidad y el temor han engendra 

6
GAITAN MAHECIIA. Op.Cit., p. 10 

34 



do sentimientos de hostilidad,· que a su vez han lanzado 

al hombre contra el hombre y lo han impulsado a usar ese 

acopio de conocimientos en una destrucci6n de la vida que 

no s6lo amenaza la realizaci6n de sus objetivos, sino aún 

de su propia supervivencia. 

EQ cuanto a los programas sanitarios-asistenciales y de 

seguridad social que elaboran las diferentes institucio 

nes estatales y privadas dirigidas a �stas comunidades , 

deben incluir toda clase de atención preventiva y curati 

va, deben estar administrados y apropiadamente distribuí 

dos, pues son indispensables para proteger al individuo 

en su salud corporal y mental. Esto exige logicamente la 

necesidad primordial de contar con viviendas adecuadas, 

mejorar y hacer más estables las condiciones de empleo y 

elevar al mínimo la seguridad económica de la familia. 

Pero no sólo es indispensable equipar al hombre y su fa 

milia de adecuadas viviendas y proporcionarle empleo, el 

problema es más -:.omplejo conceptúa Silva en su Obra Margina 

lidad Transición y Conflicto Social en América Latina:"Es 

indispensable educar al hombre ensefiarle la importancia 

de organizarse por el bien de todos y lograr así mejores 

condiciones de vida 

��� 

SILVA FUNZALlDA, lsmael. Marginalidad, Transici6n y Con 

ílicto Social en América Latina. 

der. p. 23 
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Para tal fir1 se encuentran hoy profesionales capacitados 

para orientar dirigir, motivar y concientizar al hombre 

ante determinada problemática social que a éste se le pre 

sente. Es decir, el Trabajador Social tiene como eje cen 

tral en su quehacer profesional al hombre en todas sus di 

mensiones, individual, grupal, familiar y en comunidad...,-
\ 

orientar en sus derechos y deberes que tiene como miem 

bro de la sociedad, para que no caiga en el conformismo y

pasividad que presenta el hombre contemporáneo. 

"El Tnibnjador Social es una profesión que busca contri 

buir y participar en la liberación del hombre y en la sa 

tisfacción de sus necesidades, mediante una interacción 

solidaria, a trav�s de la cual el hombre ser� actor de 

cambios de actitudes y conductas tanto individuales como 

colectivas a fin de que intervengan en la transformación 

de la realidad"
7

. 

Si_aplicamos el concepto de Silva a la realidad colombia 

na y m�s específicamente a la ciudad de Barranquilla de 

observar, que cuando las comunidades marginadas se orga 

nizan forman las llamadas organizaciones comunitarias más 

comunmente conocidas como junta de acción comunal, comi 

7
Primer Encuentro de Escuelas Universitarias de Trabajo 

Social. Cumaná, Venezuela, Octubr� de 1975. Citado 

por Alayón. Op.Cit. p. 38. 
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t� comunal, acci6n cívica, etc.; se han constituido o se 

constituyen sobre la incapacidad institucional de respon 

der satisfactoriamente a las necesidades colectivas de 

terminados sectores. 

Es a SJ. como tales organizaciones o sea Junta de Acci6n Co 

munal, Comit� Comunal, Acci6n Cívica y otras cuyas funcio 

ncs se se centran fundamentalmente en la provisi6n de los 

servicios p6blicos, con lo advertencia clara del traslado 

de la res p.onsa bilid ad estatal 8 los particulares que se 

observa o manifiesta en otras formas de organizativas. 

Se observa que istas organizaciones comunitarias estable 

ce n en su accionar la consec u·si6n de los servicios p6 b 1 i 

cos, sin darle importancia a la formaci6n y educaci6n ci 

vica., social, aspecto que es considerado muy secundaria 

mente cuando se tiene en cuenta un íen6meno que se presen 

to en 6stas organizaciones, es que una vez obtenido o lo 

grado el objetivo propuesto, o sea el equipamiento comu 

nitario (agua, luz, pavimentación dt� calles, etc.), se 

inicia la descomposici6n de grupo u organizaci6n expresa 

do en el aislamiento progresivo de sus miembros, hasta 

llegar a la dcsintegraci6n total de dichos grupos. Mani 

f <� s t 6 n d o s e e 1 c o n f o r mismo y p a s i v i d a d , d e 1 él c u a 1 n o s ha 

bla Silva y que obviamente repercute altamente en el atra 

so que presenten las comunidades de la ciudad y del pais. 

Ahora bien, es importante que uno de los campos de acci6n 
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donde el Trabajador Social se desempe�a como gestor de 

progreso, es en el desarrollo de las comunidades,pcro ne 

cesariamente tenemos que er1tender que �ste desarrollo no 

es posible concebirlo sin la organizaci6n comunitaria.La 

organizaci6n comunitaria se entiende como ''un proceso pa 

ra suscitar grupos funcionales de ciudadanos capaces de 

ser los agentes activos y responsables de su propio pro 

greso, para ello como medios, el planteamiento y la eje 

cuci6n que antes convinieron, la coordinaci6n voluntaria 

con los demás grupos. y con las autoridades oficiales de 

d b 1 b . l d 1 . d d"
8 mo o que se o tenga e. ienestar socia e a comuni a . 

Partiendo de lo anterior, vemos �orno aqui el profesional 

en Trabajo Social puede entrar a trabajar con las comuni 

dades o mejor con los organizaciones comunitarias en el 

análisis de sus problemas más sentidos y urgentes para 

que organicen la b6squeda de soluciones comunes que los 

lleve paulatinamente al desarrollo comunitario. 

Por otra parte la realidad de la problem&t�ca social que 

se vive en las sociedades capitalistas, nos ha demostra 

do que la solución o alternativa está en el trabajo, en 

la medida en que el pueblo tenga su situaci6n laboral de 

finida muchos problemas sociales se solucionan por sí 

8ANDER EGG, Ezequiel. V Congreso Nacional de Trabajo So

cial. Cartagena. p. 171. 
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mismos"
9

, claro que no es un indicador estable para so lu 

c i o n a r e'l p r o b l e m a d e 1 o s p a í s e s ca pi ta 1 i s ta s • 

A consid�ración nuestra el trabajo humano es una clave, 

quiz�s la clave esencial de toda cuestión social, si tra 

tamos de verla verdaderamente desde e l  punto de vista del 

b ien del ho mbre. 

9 
MARX. Op.Cit., p.37 



2. SlSTEMATIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO

En el presente capítulo haremos un an�lisis de los datos 

obtenidos a través de la encuesta aplicada en la cornuni 

dad El Bosque, con el objeto de medir aspectos relaciona 

dos con las condiciones de vida de dicha comunidad. 

En la encuesta se tuvo en cuenta una serie de variables 

e indicadores referentes a niveles de vida: ocupaci6n, in 

gresos, egresos, grado de escolaridad de los adultos, con 

diciones físicas y ambientales de la vivienda morbi-morta 

lidad infantil, servicios p6blicos, agua luz, teléfono, 

transporte, salud, saneamiento ambiental, desnutrici6n,as 

pectos culturales y deportivos, recreaci6n, creencias, 

comportamiento social. 

Por su tamaño se dificulta abordarle en su totalidad, por 

tanto se hace necesario utilizar herramientas que nos per 

rnitan estudiar �sta· poblaci6n en una forma eficiente co 

mo es la tcoria del muestreo, la cual establece que se 

puede estudiar una poblaci6n eligiendo una muestra piloto, 

ésto cuando no es posible determinar alguno de éstos esta 

dígrafos o parámetros esta<listicos. r 
,--
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La muestra piloto está determinada por el 5% de la pobla 

ci6n a·investigar y ésto nos determina el n6mero de en 

cuestas realizadas, 214, la cual se obtuvo al sacarle el 

5% al n6mero de hogares existentes en el Bosque (4.290), 

es decir, 4.290 X 5 = 214. 
100 

Para abarcar la totalidad del barrio de tal manera que la 

informaci6n resultara m�s exacta, se dividi6 el barrio en 

seis (6) sectores, asi: 

El primer sector que abarca el irea que va desde la carre 

ra 13 desde la calle 64-C hasta la calle 63-B,limitando 

con el barrio V:i.lln tr�. 

Siguiendo m�s al sur la carrera 10 desde la calle 63-B 

hasta la calle 47 (via la Cordialidad),limitando con los 

barrios Villatc y la Ceiba, que comprende el segundo sec 

tor encuestado. 

El tercer sector comprendido de la carrera la desde la 

cal�e 47 siguiendo el curso del arroyo de la planada has 

ta l� calle 64-B y de ésta desde la carrera la hasta la 

carrera 4�,limitando con el barrio Evaristo Sourdis. 

Seguidamente el cuarto sector que va desde la calle 68-A 

desde lc1 cnrrtHn 8-C h.:isui ln carrern 10,limitondo con el 

barrio Villate. 

El quinto sector abarca de la calle 64-C desde la carre 

41 



ra 12-A hasta la carrera 13. 

El sexto y último sector abarca desde la carrera 10, has 

ta la carrera la,limitando con los barrios la Sierrita, y 

Santo Domingo de Guzmán. 

En cuanto a las características especificas de los secto 

res encuestados, es preciso seRalar que el barrio El Bos 

que presenta <liversidnd de cnrncteristicas teniendo en 

cuenta mis la topografía del terreno y la infraestructu 

ra
J 

que las condiciones de vida de los habitantes; tenien 

do en cuenta, lo primero tenemos un terreno que varia, 

puesto que en algunos sectores es plano, otros pedregozo, 

en otros est§ constituido por lomas grandes y pequeRas y 

en algunos casos erosionado. Lo anterior dificulta la co 

municac�6n, la construcci6n de obras infraestructurales , 

de ahí que nos encontremos en algunos sectores que tienen 

mejores condiciones en cuanto al transporte, a los serví 

cios de aseo, tel�fonos e instituciones en general, pero 

ésto no implica que las condiciones de vida de los habi 

tantes varíe en t�rminos generales; sin embargo nos en 

centramos que en un mismo sector existe una pequefia estra 

tificaci6n de las clases sociales, que se debe a los vín 

culos favorables que tienen algunos miembros de familia 

con las empresas qua existen en la ciudad. 

En com6n el barrio presenta características semejantes a 

todos los barrios marginados existentp��
--
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La comunidad El Bosque de la ciudad de Barranquilla, la 

cual es objeto de nuestra investigaci6n a sus 27 afios de 

fundada y siendo una de las pri meras comunidades de la 

ciudad se observa que a6n mantiene características prop�s 

de una comunidad atrasada, pues, a sus aRos de existencia 

se ·encut�ntran pocos centros educativos, 11 apr6ximadamen 

te. 

En cuanto a los puestos de salud, existen tres para toda 

la poblaci6n de ésta comunidad, las viviendas, muchas es 

t�n construidos con materiales mixtos (cart6n, tahla,zinc, 

et�); el hacinamiento es muy frecuente en los hogares de 

�sta comunidad, present�ndosc el caso que habitan 2 y 3 

famili as en una vivienda con dos habitaciones. 

En cuanto a los servicios pGblicos, sus habitantes no 

cuentan con servicios de acueducto, de luz, ni de tel,fo 

no, la.1uz es obtenida por enganches directos, hechos por 

ellos mismos, sin ningGn tipo de precauciones que garanti 

cen su seguridad social. Esto ha cobrado vidas , sin mayo 

res precauciones para la autorid:.:ides que deben res ponder 

por �sta serie de situaciones. 

Sobre el servicio de agua se abastecen a través de los ca 

rro-tanques que expenden el liquido a precios elevados 

($7 y 8 el viaje), sin que nAdie ejerza un control sobre 

ellos. 

La calidad del agua deja mucho que desear, en ocasiones 
'-----
,� .... ..._.,.__.._ .... � 
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los carro-tanques llevan el agua sucia sin que exista con 

trol por parte de las autoridades. 

El servicio de recolección de basura es nulo uti!;i.&a..ndo 

sus habitantes los solares que se encuentran dentro y

fuera del barrio, pagar para que les boten, o quemarlas 

y enterrarlas como hacen otros. Es preciso destacar que 

iste barrio ese§ infestado de basuras. Se presenta el ca 

so de que vehiculos recolectores de basura de la ciudad; 

van a.un basurero localizado en �ste barrio y arrojan 

allí lo que se ha recogido en varios sectores de la ciu 

dad, y como lo manifestaron sus habitantes �stos basure 

ros generan la proliferación de roedores e insectos que 

son perjudiciales �ara su salud. 

Sobre el servicio telefónico, en la comunidad se encuen 

tran lineas telefónicas públicas y privadas. 

En cuanto a los públicos se puede decir que existen pocos, 

y en algunos sectores encuestados no existen; o se encuen 

tran retirados y ante la necesidad de comunicarse, o pa 

gan $20.00 en uno privado, o buscan uno en otros sectore� 

Posteriormente se demuestra mediante cuadros los datos 

reales, sobre la situación de las personas con relación 

al servicio telefónico y dem�s servicios públicos. 

En cu8nto al estado de las calles, se puede decir que 

presentan estado lamentable, por cuanto sólo est6 pavi 
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mentada, aunque un poco deteriorada la calle principal, 

las demás son pedregosas, están en muy mal estado y en 

tiempos de invierno es imposible transitar por ellas. 

Las organizaciones de base que existen, permanecen inac 

tivas no realizan ninguna actividad en beneficio de la co 

munidnd. 

C o n si d e ramo s q u e 1 os ha b i' t Ro tes d e é s ta c o mu ni d ad c o m o m u 

chas otras comunidades se desenvuelven en un medio que es 

negativo y perjudicial para las personas que la habitan y 
.. • 

que imposibilita cualquier combio o progreso de sus habi 

tantes y de la comunidad. 

Igualmente consideramos que los Trabajadores Sociales de 

ben tener conocimi'ento sobre las necesidades humanas co 

munes, sobre la motivación de la conducta humana, sobre 

factores y fuerzas que van moldeando la personalidad y 

que son de gran significación para el desarrollo del ser 

social. 

Interpretación de los Cuadros: 

En el Cuadro No. 1 medimos las caracteristicas generales 

de la población encuestada. 

En el cuadro 1.1. la edad mínima que se tomó es de (1 año) 

a· la máxima (90 años), pe tabuló con un intervalo de 10 

entre ellos, _.para determi'nar que la poblaci'Ón del Bosque 

es relativamente joven si tenemos en 
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porcentaje arrojado por la encuesta es lo sefialado en eda 

des comprendidas de 1 a 20 afies predominando el sexo feme 

nino, aunque si tenemos en cuenta la totalidad de la po 

blaci6n, predomina m,s el sexo masculino, 51%, a el feme 

nino el 49%, �sto porque en las edades comprendidas de 

51-90 afios hay una mayor poblaci6n masculina, lo que indi

ca que el sexo femenino tiende a desgastarse más que el 

mas¿ulino y por lo tanto sus afios de existencia son meno 

res; generalmente el sexo masculino tiene una existencia 

promedio de 90 afios y el femenino de 80 afies. 

La mujer tiene por su misma naturaleza un desgaste mayor 

que el hombre, a fsto se le suman las condiciones de vi 

da que llevan cuando son madres solteras, asumiendo la 

responsabilidad absoluta de la crianza de los hijos y las 

complicaciones que �sto conlleva. El n6mero promedio es 

de 5 a 8. 

La condici6n del hombre, es más justa sin que fsto quite 

que tiene tambi&n sus grandes complicaciones, las que se 

suman a la falta de trabajo estable y la necesidad de emi 

grar a ciudades o paises vecinos en busca de una mejor -

condici6n. 

En el cuadro 1.2 se observa el Estado Civil predominante 

en la comunidad de acuerdo al sexo. En J1 sobresalen el 

porcentaje de uni6n libre 33.3% lo que indica que los va 

lores referentes al matrimonió no estén en concordancia 
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con las normas religiosas existentes en el pais, a pesar 

de que el barrio es considerado como cat6lfco y se obser 

va la asistencia a ciertos actos religiosos como bautizos , 

misa�, con(esiones, primeras comuniones. 

Se observa también dentro <le la sistematizaci6n de <latos 

que el porcentaje <le mujeres casadas y en uni6n libre es 

mayor que la poblaci6n masculina, casada y en uni6n libre 

ésto es explicable por el criterio normativo que la soc� 

dad le <l� a la uni6n y por el concepto existente. La mu 

jer se cohibe ante ésta pregunta si es casada, soltera o 

en uni6n libre. 

El cuadro no nos indica ning6n porcentaje de mujeres se 

paradas, ésto se debe a que a pesar de que han sido aban 

donadas por el c6nyuge ella considera que es casada a6n 

cuando en la práttica no. A6n cuando la mujer conviva con 

otro hombre di(erente a su esposo, ella se define como 

casada. Caso contrario sucede con el hombre que a6n cuan 

<lo esté casado y conviva con otra mujer que no sea su es 

posa él se considera soltero. 

Esta actitud de la mujer se debe más que todo a los valo 

res morales y tradicionales en que se desenvuelve y ade 

m�s al machismo como ya lo hemos sefialado que en éstos 

sectores se presenta con más Cuerza. Adoptando igual la 

condici6n de esposa a6nque no halla contraído matrimonio, 

sometiéndose incon,licionalmente a la vida que el campa�� 
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ro les dé. 

1.3 En el grado de escolaridad de las personas encuesta 

<las se óbserva en la poblaci6n masculina que el 32.6 % cur 

s6 estudios primarios, un 11.8% secun<.léi ri'os, un 1 % cursa / 

estudios superiores y el 3.7% se define �orno iletrados y 

semi-iletrado. 

En cuanto a la poblaci6n (ernenina se registran los siguien 

tes datos: el37. 4% curs6 la primaria, el 9. 4% la secunda 

ria, el 0. 4% estudios y el 3, 2% se registra como no ile 

trado y semi-iletrado. 

Para concluir_que el grado <le escolaridad primaria es ma 

yor en la poblaci6n femenina, present�ndose lo contrario 

en los estudios secundarios y superiores de la poblaci6n 

masculina. 

Es necesario precisar que entre las personas encuestadas 

no todas han terminado la primaria, dentro <le éste nivel 

ubicamos a aquellos que llegaron a So elemental y todos 

aquellos que no llegaron a terminarla, <le igual forma se 

hizo con la secundaria y los estudios superiores. 

Si se analiza �sto,vemos que a trav6s <le la historia la 

mujer ha tenido que supcrc1r barreras impuestas por una 

sociedad machista que anula sus derechos y deberes como 

miembro de una sociedad. Es observable que a6nque muchos 

padres de familia consideran que la mujer no debe recibir 
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estudios, ya que sus deberes están en la casa. Y &sto se 

presenta con mucha frecuencia en sectores marginados, más 

aún en aquellos donde la existencia de instituciones es 

mínima y hay una preponderancia al sexo muy precoz. 

1.4 En cuanto al aspecto salarial de los hogares encues 

tados nos enco�tramos que tienen un salario promedio de 

$11.595.00 pesos, lo que está por debajo del salario mi 

nimo. Está determinado en gran parte por la carencia de 

fuentes de empleo, lo que llev6 a las personas a hacer la 

bores independientes y variadas. 

En el sexo femenino predominan según la sist.emat.izaci6n 

de datos, las ocupaciones tales como: lavanderas, oficios 

<lomisticos, modistas, vendedoras ambulantes:Y boliteras. 

Con 6stas ocupaciones predominantes en la comunidad resul 

ta dificil entender que pueda tenerse un salario predomi 

nante superior al mínimo. Se encue11tran en algunas (ami 

lías con salarios superiores al mínimo pero no es lo co 

mún. Los porcentajes nos indican que el 76.5% de la pobla 

ción está ubicada entre los salarios mínimos y el 23.5% 

está por encima de �ste promedio, lo que nos indica a 

simple vista que las condiciones económicas de los habi 

tantes es de las peores, �sto si se tienen en cuenta los 

egresos por �onsumo <le agua, luz, tel,fono, las atencio 

nes m�<licas, y los gastos alimenticios. 
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CUADROS Nos. 1 

SEXO Y EDAD DE LOS HABITANTES DB LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

� 
r:-1a se uli no % Femenino % Total % 

í" el "" el 

1-10 232 16.5 223 15. 9 455 32.4 

11-20 168 12 182 13 350 25 

21-30 136 9.7 132 9. 4 268 19.1 

31-40 88 6.3 63 4. 5 151 10. 8

41 -50 38 2.7 3 6 2. 6 74 5.3 

51-60 52 2.3 34 2.4 66 4.7 

61-70 1 5 l. 1 11 1 26 1.8 

71-80 6 0.4 5 0.2 11 0.8 

81-90 1 - - - 1 O. 1

TOTAL 716 51% 686 49% 1. 402 100% 1.1 

SEXO Y ESTADO CIVIL DE LOS llABlTANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

� 
Masculino % Femenino % Jo tal 

(: 1 V 1 

o 

Solteros 1 06 16. 9 88 14. 1 194 30. 9

Casados 87 13. 9 109 17.4 196 31. 3

Viu<los 9 l. 4 19 3 28 4.5 

Unión Líhre 101 16. 1 108 17.2 209 33.3 

1.2 
TOTAL 303 48.3% al1t_L. 51.7% 627 100% 

, . ....___ ................... 
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ESCOLARIDAD POR SEXO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNI 

DAD EL BOSQUE 

� 
Masculino % Femenino % Tot<1l % 

,.. ; .� "',1 

Primaria 297 32.6 341 37.4 638 70 

Secundaria 108 11. 8 86 9.4 194 2.L

Superior 10 l. o 4 0.4 14 5 

Letrados y

S e mi - i 1 e t radi 34 3. 7 30 3.2 64 7.0 

TOTAL 449 49.1 461 50.4 910 100% 

SALARIOS POR HOGARES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

EL BOSQUE 

Salarios Hogares % 

1 ()()() (:., QQQ 63 20.5 

7000-12.999 172 56 

13.000-18.999 36 11. 7

19.000-24.999 13 4.25 

25.000-30.999 7 2.3 

31.000-36.999 8 2.6 

37.000-42.999 5 l. 65

43.000-48.999 - -

49.000-54.999 3 1 

TOTAL 307 100% l. 4

Fuente: Encuesta realizada 
51 
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El cua<lro No. 2, hace referencia a los servicios públi 

cos, por ésto se entiende; el servicio prestado al públi 

co de manera regular y continua, con el fin de satisfacer 

una necesidad colectiva. 

Como infraestructurA, se entiende el Conjunto <le obras 

existentes para la satisfacci6n de necesidades de una co 

munidad que est� constituida por servicios de agua, luz, 

teléfono, transporte; por instituciones de servicio tales 

Como: puestos de policía, puestos de salud, escuelas,igle 

sias. Podemos decir en consecuencia que a mayor obras de 

infraestructura mayor beneficio para la comunidad y vice 

versa. 

2.1 Observamos entonces que en la comunidad El Bosque és 

te conjunto in[raestructural se inicia con el servicio 

de agua, estableciendo en la sistematizaci6n de datos que 

la comunidad no cuenta con éste servicio (cuadro 2.1, 

2.2), aún cuando existe la infraestructura,la comunidad 

se vé en la necesidad de comprarla a los carrotanques,es 

tableciendose que un 93% compran ésta a raz6n de $3.50 

por gal6n y el 7% a raz6n de $4.00 por ga16n. 

Debido a que su salario es inferior al mínimo, como ya 

lo hemos sefialado anteriormente, las gentes que cuentan 

con él compran agua para una semana o para una quincena, 

ésto nos condujo a investigar sobre el aseo, tipo del re 

cipiente donde la almacenan, encontrándonos con los si 
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guientes <lRtos: el 84.1% <le las familias depositan el ' 

agua en tanques, el 10.3% la depositan en albercas y el 

5.5% en tinajas u otros utensilios domésticos. 

En cuanto al tratamiento que las gentes <le la comunidad 

le d� Rl BRua, scRalamos que el 45.8% de las fRmilias la 

h�erven, el 41.1% no la hierve y un 13.1% utilizan peces, 

azufre y cloro con el (in de purificarla, por cuanto las 

personas manifiestan que los carro-tanques la ''venden su 

cia, con gran c·antidad de miC"robios" que logicamente son 

perjudiciales para el organismo. 

Refiriendonos al agua empleada en la higiene de la taza 

sanitaria (latas diarias) tenemos que el 69.2% respondi6 

que utilizan de 1 a 5 latas de agua diariamente y un 

30.7% utilizan 6 latas o m�s. Muchas veces se presenta 

que las familias después de realizar sus quehaceres do 

mésticos (lavar ropa, platos), utilizan el agua que res 

ta de éstos para el aseo de la taza sanitaria. 

Investigamos a<lem�s que cantidad de agua consumen las fa 

milias diariamente y se concluye que el mayor porcentaje 

68.2% corresponde a aquellas familias que consumen de 1 

a 18 latas diarias. 

Es preciso explicar que el ingreso promedio por (amilia 

es de $11.595.00 mensual del cual tienen que destinar 

$1.890.00 mensual para comprar el agua, como es 16gico 

el salario se recorta y las necesidad ;;., 2.;ó�cert:---····· !:LI L·: ·:· •. _..__ 
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El 16.3% <le las .familias consume <le 1 a 9 latas diarias y 

el ingreio mensual oscila entre $2.000-6.999 invirtiendo 

$845.bO en la compra <le agua; el 9.8% consume <le 19 a 27 

latas con un ingreso de $13.000-1 8.999 invirtiendo $2.485 . 

en dicho servicio, el 4.7% consume de 28 a 36 latas con 

i11greso mensual de $19.000-24.999 teniendo que gastar en 

la compra de ista $3.294 .00, finalmente el 1% consume de 

37 a 45 latas y ,stas personas cuentan Con un ingreso men 

sual que oscila entre $25.000-30.999 teniendo que gastar 

$4.725.00 en la compra <le ,ste liquido. Concluyendo que 

las familias que reciben mayor ingreso son aquellas que 

se encuentran mejor ubicadas laboralmente, a pesar de �s 

to podemos observar que con el gasto que tienen mensual 

mente en la compra <le agua,· disminuye el presupuesto que 

han destinado para la canasta (amiliar, para cancelar 

otros servicios (luz, alimentaci6n <le sus hijos). 

Otro aspecto que merece destacarse es el aseo del reci 

piente donde se uepositf t  el aguc1, el 86.5% e1sean el reci 

piente diariamente, �l 9.8% respondi6 que asean �ste se 

manalmcnte, y finalmente el 3.7% lo asean mensual. 

El cuadro 2.7 hace referencia al agua utilizada en la hi 

giene <le la tasa sanitaria ( latas diarias) lqs Eamilias 

encuestadas nos i11formaron que el 69.2% utilizan <le 1 a 5 

latas <le agua <liarías, concluyen<lo que el 30.7% utilizan 

<le 6 o más latas diariamente. 
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CUADROS Nos. 2 

Cuenta el banio Compran 

con su servicie Total % usteds % Tot.r1l % 
de agua a i-.ra-
.,!,,. .• ,I= 1�,. r.'PM "'1 <>" 

Sí - - 214 50 214 50 

No 214 50 - - 214 50 

TOTAL 214 50 214 so 428 100% 2 . 1 

SUMINISTRO DE AGUA DE LOS HABITANTES DE LA (X)MUNJDAD EL BOSQUE 

VALOR DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

EL BOSQUE 

Valor del Agua Tou1J. % 

$ 3.50 .

l. 99 93 

s 4.00 l. 5 7 

TOTAL 214 100% 2. 2
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LUGAR DE DEPOSITO DE AGUA DE LOS IIA13ITANTES DE LA 

COMUNIDAD EL BOSQUE 

Lugar donde depositan 

e J. a <'l1 fl Total % 

Tanque 180 84.l

Alberca 22 10.3 

Otros 12 5.6 

Total 214 100% 2.3 

LAT.�S DE AGUA CONSUMI.DAS DIARIAMENTE POR LOS l!ABI 

TANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

La t.c1 s consumidas O i A 

riament·.e. Totc1 J. 

- 9 \ 35 

9 -18 146 

19 -27 21 

28 -36 10 

37 -45 2 

TOTAL 214 

Fuente: Encuesta realizada. 
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En el cuadro No. 3 haremos mención en la forma como se 

presenta el servicio de luz. Tenemos que el 53.3% <le las 

familias encuestadas la obtienen por enganche directo, y 

que anteriormente tenian contadores pero hubo dafios en 

las redes el,ctricas vi�ndose en la necesidad de adquirir 

fste servicio <le �sta (orma, dada la (alta de atención 

de las instituciones encargadas. 

El 46.7% la obtienen por contadores , cancelando un va 

lor, asi: el 70% pagan de $100 a 599 mensual, el 25% de 

$1.000 a 1.599, el 1.7% de $2.000 a 2.599, finalmente el 

3.5% de $3.000 a 3.599, presentándose el caso que muchas 

familias deben cance1c1r:· en sus respectivos reci'bos más di 

nero del correspondiente. 

El promedio del pago mensual de luz por vivienda es de 

$661.00 mensual, el cunl i11dicn que es un costo alto en 

relación con los ingresos percibidos por �sta población; 

pero es bueno aclarar que hay un alto porcentaje 70% que 

paga un valor inferior a ese promedio, pero a pesar de 

�sto no invalida lo planteado anteriormente. 
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CUADROS Nos. 3 

SERVICIO DE LUZ DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Y LA FORMA DE OBTENER ESTE SERVICIO 

Cuenta el barrio !Forma 
con servicio de de 

1 11 z Total % nht-PnPr Total % Total % 

f:ngc1n 

Si 214 50 
::he di 114 26.6 328 76.6 
r P rt-r, 

Con ta 

No - - U ores 100 23.3 100 23.3 

3 . l 
TOTAL 214 50 fOTAL 214 50 428 100% 

VALOR DEL SERVICIO DE LUZ DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

EL BOSQUE 

Costo por ser vi 
::: i o <l e .e n erg í a 
�léctrica 

100 - 599 

600 - 999

1nnn - 1 SQQ

1600 - 1999

2000 - 2599

2600 - 2999

3000 - 3599

3.2 TOTAL 

Fuente: Encuesta realizada 

Total % 

79 70 

- -

?A ? e; 

- -

2 l. 7

- -

4 3.5 

113 100% 

58 



En el cuadro No. 4 se mide la existencia del servicio de 

recolecci6n de basuras a través de las Empresas P6blicas 

Municipales, regfstr,n<lose que en la Comunidad El Bosque 

no cuentan con éste servici'o. Las gentes para poder resol 

ver éste problema se ven en la necesidad de pagar los cos 

tos directamente: costos que varian de acuerdo a los sec 

tores encuestados, asi: ell0% paga <le $0 a 20, el 3% <le 

$21 a 41, un 80% paga entre $42 y $62 pesos semanales, fi 

nalmente un 6.9% paga de $84 a 104 pesos semanales. 

Las familias que no pagan por botar la basura acuden a di. 

versas formas para deshacerse de ésta, la encuesta nos se 

�ala que el 53% las queman, el 20% las botan en solares 

dentro del barrio, el 17% las botan fuera del barrio, fi 

nalmente el 10% las entierran. Por otra parte, familias 

vecinas nos informaron que existen personas <le la comuni 

dad que viven <le de'sechos,<le la recolecc·ión de desechos 

<le basuras, registrándose un porcentaje del 19.2% <le fa 

milias que se dedican a ésto. 

Esto es explicable si tenemos en cuenta la precaria situa 

ción <le éstas personas que logicamente no les alcanza pa 

ra satis(acer sus necesidades básicas, tienen que resol 

ver su situación recogiendo en los basureros objetos que 

a6n consideran 6tiles como cartón, botellas, chatarras, 

huesos, etc. Estas personas llegan a los basureros sin 

pensar que el contacto con �stos desechos conlleva a con 

traer y propagRr enfermedades 
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En cuanto al lugar donde botan los carro-mulas las basu 

ras que recolectan en el barrfo y el lugar donde la bo 

tan, en el cuadro n6mero 4.4, se establece que el 60.7% 

no <lió respuesta al respecto, el 34.1% informó que las 

botan en solares dentro del barrio, lo que lógicamente 

afecta la salubrfda<l <le los habitantes <le �l. 
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CUADROS Nos. 4 

RECOLECCION DE BASURA 

Exíst.encic1 del servicio 

de basura a través <le 

. ] ;;i e:: E p M TOTAL % 

Si - -

No . 214 100% 

TOTAL 214 100% 4. 1

VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE BASURA 

Pagos semanales por bo 

tar la b.c1sura. Total % 

o - 20 3 10 

21 - 41 1 3 

42 - 62 23 80 

63 - 83 o -

84 -104 2 6.9 

TOTAL 29 100% 4, 2 

Fuente: Encuesta realizada 
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HABITANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE QUE VIVEN DE LA 

RECOLECCIO!'!· DE DESECHOS DE BASURA 

Viven Personas <l el <le

secho de basuras Total % 
l '. 

Si 41 19.2 

No 173 80.8 

TOTAL 214 100% 4.3 

LUGAR DE DEPOSITO DE LA BASURA 

Donde botan los carros 

de mula las basuras 

Sin res pu es t:a 

Solares 

Otros 

Ar ro vos 

TOTAL 

Total % 

130 60.7 

. 7 3 34.1 

7 3.3 

4 l. 9

214 100% 4.4 

M 
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FORMKS COMO LOS l!ABITANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE SE 

DESHACEN DE LA BASURA 

íl'.:'ormas para deshacerse de

la basura cunndo no pagan 
h,:,r� hAi-<>'t"1<:> Total % 

Las queman 143 53 

Lc1 s l>ot:.in de11tro el el bo

rri o ')':\ ? () 

Las botan fuera <l el ba

rrio 45 17 

Las entierran 29 10 

TOTAL 270 100% 4. 5
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Anaiiz�ndo el cuadro No. 5 referente al servicio telef6 
' .  ��· 

nico,el .17.7% mani(estó que existen telifonos privados, 

el 53.3% respondi6 que existen tel�fonos p6blicos, el 29% 

se abstuvo de responder. Es necesario se�alar que entre 

los sectores encuestados las personas informaron que no 

contaban con �ste servicio por cuanto los tel�(onos p6bli 

cos y privados que existen se encuentran retirados de sus 

residencias. 

En lo que respecta a la frecuencia del transporte es pre 

Ciso sefialar que �sta comunidad cuenta con linea de trans 

porte propia pero sus habitantes tambi�n utilizan dife 

rent.es línec1s de trnnsport:e que transitan por la carrete 

ra de la cordialidad, sin embargo al cuestionar a las 

personas sobre la frecuencia de transporte en el barrio, 

se obtuvieron los datos siguientes: el 60.2% manifest6 

que el transporte es continuo, el 33.6% respondi6 que es 

descontinuo, y el 6% no respondi6 al respecto. 

Cabe-anotar que �stos porcentajes en relaci6n al tiempo 

del �ransport:e se registra en los sectores escogidos pa 

ra realizar nuestra investigación, analizando además que 

en algunos de los sect?res mencionados es más dificil el 

acceso de los buses, debido a las condiciones infraest:roc 

turales de las vias de comunicación. 
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CUADROS Nos. 5 

SERVICIO TELEFONICO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD 

EL BOSQUE 

Existencia ti e Servi'cio 

t.ele(Ónico Tot.al % 

Público 114 53.3 

Privado 38 17. 7

N0 sabe 62 29 

Total 214 100% 5. 1

FRECUENCIA DEL TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Frecuencia del

Transoort.e Total 

Continuo 129 

Discontinuo 72 

Sin resouesta 13 

Total 214 

Fuente: Encuesta realizada 
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Analizando�l cuadro No. 6 , el cual hace referencia a 

instituciones existentes, se o�crva que el 63.1% mani(i 

e s t. a q u e e 1 s e r v i c i o p r e s ta d o p o r 1 a s in s ti t. u c i o n
/

s'�;r s

tentes en la comunidad es bueno, el 30.4% nos in ormaron 

que el ser vicio es regular, el 5.1% consideran el' serví 

Cio como malo o deficiente, y finalmente el 1.4% no di6 

respuesta. 

Si se tiene en cuenta el total de� poblaci6n 28.512 ha 

bitantes existentes en la comunidad, por tanto las insti 

tuciones que existen no alcanzan a cubrir la demanda. 

En lo que respecta a los centros educativos, podemos de 

cir que en ésta comunidad se encuentrc1n ru11cio1H1r1do l l 

establecimientos de ensefianza, cuatro de carácter·pri va 

do y cinco oficiales. de primaria y 2 de bachillerato. 

En cuanto. a los hogares infantiles que existen por ínter 

medio del I.C.B.F. r1ctualmente funciona uno que alberga 

a 280 nifios divididos en ocho grupos que van desde la sa 

la cuna hasta el pre-escolar propiamente dicho. 

Sobre la forma como se atienden las enfermedades en las 

personas, la encuesta nos indica que la mayoría de los 

encuestados acuden a centros m�dicos aledafios al barrio 

debido a que el centro de salud oficial no alcanza a al 

bergar en su totalidad la población 1.n(antil o adulta 

que acude,sien<lo la primera la más afectada por las en 

[ermeda<les que se presentan con rnayor.(recuencia (polio l UNIVtlSICi:�" �11.:0,\ i;CUiM'

6 6 
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mielitis, gastroenteritis, sarampi6n, etc.). 

Por otra parte los habitantes de la comunidad El Bosque 

no dispa�n de dineros adicionales para asistir a consulto 

rios particulares, pero hacen lo posible por conseguir el 

valor equivalente a la consulta que oscila entre $250 y 

500, seg6n-el Consultorio m�dico. 

Es necesario sefialar que en algunos sectores los habitan 

tes ti�nen conocimientos a cerca de la exist�ncia de ins 

tituciones tales como (puesto de salud, policia, escue 

las, hogar infantil, iglesia), sin embargo en otros sec 

tores desconocen la existencia de �stas. 
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CUADROS Nos. 6 

INSTITUCIONES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Instituciones existentes en 

el barrio Total 

Puesto de salud 3 

Escuelas 11 

Iglesia 1 

Hogar Infantil l 

Puesto ti e PoJ.iciu 1 6.1 

FORMAS COMO PRESTAN LOS SERVICIOS LAS INSTITUCIONES 

EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Como prestan los ser vi 

cios éstas instituciones 

Bueno 

Regul;:ir 

Malo 

Sin respuesta 

TOTAL 

Fuente: En�uesta realizada. 
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135 63.1 

65 30.4 

11 5.1 

3 l. 4

214 100% 6.2 



A través del Cuadro No. 7 se pretende medir la impor t an 

cia del control médico durante el periodo de embarazo, 

por cuanto <lchen renlizarse regularmente, pArn así evi 

tar males mayores en el momento del parto� Es así como se 

registró que el 37% hace su control mensualmente, el 20% 

realiza su control cada 3 meses, un 5% cada 4 meses y el 

8% Cada 5 ó más meses, y por 6ltimo el 30% no <lió respues 

ta para un total del 100%. 

Medimos además en que instituciones de salud, hacen éstas 

personas su control; el 32.2% en hospitales, el 30. 2 %  en 

centros de salud, el 15.4% en" médicos particulares, el 

5.36% en ginecólogos, el 12% en comadronas y otros se 

registran como: I.S.S., clínicas de maternidad, obt enien 

do un porcentaje del 4.7%. 
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CUADROS Nos. 7 

CONTROL Y FRECUENCIA DEL EMBARAZO 

e�
(% Cada embaraz cto.tpo ha Si % No % IT'otal 

ro c:-1t ,..,...n.¡. .,.. ,...1 

1 mes RO 17 -:,, - - 80 3'7. 3 

3 meses 43 20 - - 43 20 

4 meses 11 5.1 - - 11 5.1 

') mPC::PC:: V mti e;: 1 .R .R ¿_ - - 1 .R A. ¿_ 

Nunca - - 62 28.9 62 28.9 

TOTAL 152 70.8 62 28.9 214 100% 

INSTITUCIONES Dt!)NDE HACEN SU CONTROL LAS MUJERES EN ESTADO 

DE GRAVIDEZ 

Donde hace su Control 

flospftal 
!Puesto de Salud 

Médico Particular 

Gi'necólogo 

Comadrona 

Otros 

TOTAL 

Fuente: Encuesta realizada. 

Total 

48 

45 

23 

8 

18 

7 

149 

70 

% 

32.2 

30.2 

15.4 

5.3 

12 

1 4.7 

100% 7.2 

7.1 



En el cuadro No. 8 ohservamos lRs formas <le tenencia <le 

]a vi vi en d a , e 1 número d e habita c ion e s y 1 o s ser v i c i os con 

que cuenta ésta. 

Lo s por e en t..a j e s m á s a 1 t o s 1 os oc u p a 1 a vi vi e n da pro pi a , 

éste resultado es comprensible, si tenemos en cuenta que 

El Bosque se (orma a través del proceso <le invasión. So 

bre el proceso de invasión hablamos en el primer capítu 

lo, de ahi que los miembros de la comunidad estén en és 

te momento con los terrenos legalizados y las viviendas 

como es lógico, estén tambien legalizadas con escritu 

ra de propiedad, sin embargo es necesario expresar que 

en una· vivienda viven más de dos familias, lo que nos in 

<lica que el proceso migratorio no se ha acabado para lo 

que hace referencia al barrio, ni en forma general. Este 

hecho impide así mismo que no sea tan alto el porcentaje 

sobre las viviendas arrendadas. 11.77%. 

La viviendas en ésta comunidad tienen como caract�ristica 

principal que éstas estén constituidas por un promedio de 

2 habitaciones por vivienda. 

Si tenemos en cuenta el número de miembros que compone 

generalmente la familia, aproximadamente <le 8 a 10 miem 

bros, tenemos entonces que el grado de hacinamiento, pro 

mfscuidad es supremamente alto. 

Más aún si tenemos en cuenta que el 78% de las viviendas 

no cuentan con servicio sanitario, lo que indica que las 
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personas tienen que hacer sµs necesidades fisio16gicas 

en las mfs�as habitaciones o en terrenos enmontados. / 

Un porcentaje minimo lo constituyen las let�inas, 16%; 

las tasas sanitarias, 6% ; los cuales no son en t6rminos 

generales representativos en cuanto a la existencia de 

servicfos sanftarios cabe anotar que la (alta de un ser 

vicio sanitarfo y la utilizaci6n de pozas, terrenos enmon 

tados cerca de las vivienda o solares, dan un aspecto de 

desaseo y contaminaci6n por cuanto facilita la prolifera 

ci6n de insectos lo que en t6rmfnos comunes son los trans 

misares de epidemias y enfermedades contagiosas e in(ec 

ciosas. 

Los habitantes de éstas comunidacles le dan poco signifi 

cado a un servicio sanitario, para ellos es m�s importan 

te el mejoramiento del frente de las vfviendas para te 

ner una mejor presencia, o a los artfculos que siendo ne 

cesarios se pueden considerar en su medio como secundario, 

teniendo en cuenta sus ingresos. 
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CUADROS Nos. 8 

FORMAS DE TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS HABITANTES 

DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Formas de Tenencia de la 

vivi'enda Total % 

Propia 185 86.4 

Arrendada 25 11. 7

Otros 4 l. 87

TOTAL 214 ' 100% 8. 1

NUMERO DE HABITACIONES CON QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS DE 

LOS lIABITANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Número de Habitaciones 

la vivienda.-
�--···-·--·-·----

1 - 2 

3 - 4 
,.___ ... _ . ., _____

..L:- 6 --· 

TOTAL 

de 

Total 

124 

85 

<; 

214 

73 

% 

58 

,�o 

') 

100% 8.2 

. :: ... -
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SERVICIO SANITARIO CON QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS DE LOS 

HABITANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Cuenta la vivienda COTI 

servicio sanitario 

Otros 

Letrina 

Tas¡:¡ sanitaria 

Inodoro 

TOTAL 

Fuente: Encuesta realizada. 
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Total % 

166 78 

35 16 

13 6 

- -

214 100% 8.3 



Para poder saber si existen insectos, roedores y otros 

animales en el barrio se hizo necesario la pregunta so 

bre ésto, de las cuales nos encontramos con la siguiente 

respuesta, el 48.8% responde que si hay insectos, el 92.5% 

responden que si existen roedores y otros animales en el 

barrio, muy pocas personas, ell.ffi% y el 7 .4% respectiva 

mente, respondi6 que no ex�stfa en el barrio ning6n iniec 

to ni roedor, lo que es un porcentaje mínimo con relaci6n 

al anterior. No podemos desconocer el hecho de la no exis 

tencía de tasa sanitaria, pues ésto trae consigo una con 

taminaci6n, el mismo hecho de arrojaT los excrementos 

y basuras (sobre éste aspecto hablamos mis adelante), er 

solares y terrenos enmontados cerca al barrio garantizan 

una génesis de vivienda gratuita al insecto, al roedor y 

dem�s animales de aht que es muy 16gico que ésta comuni 

dad con tanto problema de basura, excretas, desaseo, es 

tancamiento de aguas (ver cuadro 9.2), se den 6stos ani 

males, lo que en 6ltima instancia conviven con el h�mbre 

y éste los acepta mientras que lo vean como un elemento 

masivo, mis a6n si tenemos en cuenta la cultura de éstas 

familias y el lugar de procedencia, no significa �sto 

que las gentes no tengan una gran preocupaci6n al respec 

to y que busquen formas de contener la gran cantidad de 

ellos 
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CUADROS Nos. 9 

EXISTENCIA DE INSECTOS U OTROS ANIMALES EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Existenci'a de Roedores 

insectos u
u 

otros animales otros anima 

en el barrfo· Insectos % les. % II'otal % 

Si 209 48.8 187 43.6 396 92.5 

No 5 1.16 27 6.3 32 7.4 

TOTAL 214 50% 214 49.9 428 100% 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES EN LA COMUNIDAD 

De donde provienen 

inséctos y roedores 

Basuras 

Arroyos 

Aguas 

Estancadas 

TOTAL 

Fuente: Encuesta realizada. 

EL BOSQUE 

los 

Total % 

180 78 

37 16 

13 5.6 

230 100% 9. 2
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''Las organizaciones de base son organismos tmportantes 

en el desarrollo comunitario, perd �sto no se concibe sfu 

las juntas de acci6n comunal, comit� cfvico, etc., �stas 

son acciones emprendidas Comunitariamente con vista a· lo 

grar el desarrollo de comunidades de base, o para resol 

1 d 1 . 1110 ver determinados prob emas e a misma •.

Esta expresi6n se suele usar como equivalente a desarro 

llo de la comunidad. Colombia es el país latinoamericano 

que ha adoptado o[icialmente &sta denominaci6n, y la ha 

definido a trav�s de los organismos oficiales, como la 

acci6n que resulta cuando una comunidad se hace carg� de 

sus propios problemas y se organiza para resolver ella 

misma, desarrollando sus propios recursos y potencialida 

des utilizan�o los extrafios. 

Los habitantes de la comunidad no pueden manifestar que 

las juntas de acci6n comunal es un remedio a todos los 

problemas, sino que con sus procedimientos promueve,orien 

ta y ayuda con una coordinaci6n interna y externa a la 

comunidad, para aminorar los problemas o tratar de extin 

guirlos, pero los problemas en generales son de tanta 

magnitud y su soluci6n de tanta urgencia que la junta de 

acci6n comunal ha venido desarrollando dentro de un mar 

l OAt-.!DER .F.GG. D. . . d T b S . 1 O C. - 1cc1onar10 e ra ajo ocia . p. it.,

p.19.
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cado sentido prictico, sin tener en cuenta en muchos ca 

sos lo que es un verdadero desarrollo integral de la co 

munidad. Es por ésto que en el cuadro No. 10 se cuestionó 

a las personas para conocer la existencia de organizacio 

nes de base en la comunidad, si éstos trabajos, es decir, 

si se vé el trabajo de éstas organizaciones y si las per 

sonas colaboran dentro de ellas. 

Es así como se obtuvieron los siguientes datos: el 36.9% 

manifestó que existen juntas de acción comunol y un 32.7% 

respondió que existe un comité comunal, seguidamente se 

observó que el 29.9% que no existen tales organizaciones 

y un 0.4% afirmó �e existen grupos religiosos que se in 

teresan por el progreso de la comunidad. 

Por otra parte, el 47.7% manifestó que no colaboran den 

tro de ellas, un 37.4% respondió que no sabe y el 1'4.9% 

respondieron que si colaboran dentro de éstas organizacio 

nes. 

La comunidad reconoce su organización,nadie la desconoce, 

porque la acción comunal ha desarrollado una gran activi 

dad desde el punto de vista infraestructural que las gen 

tes v6 y que ademós se benefician de ellas. Lógicamente 

que como ésta es una organización que se ha politizado, 

no ofrece las mismas garantí as de credulidad como sucedía 

anteriormente, cuando el barrio empezó su proceso de or 

ganización como barrio, de ahí que las respuestas dadas 
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respecto a que si se vé o no el trabajo de ellos, predo 

mina el desconocimiento bajo la afi.rmaci·ón de que "no sa 

ben " , s i m p 1 eme n te a f ir m a n '.' q u e n o se· v é " , ( ver c u ad ro No . 

10.3). 

Adem&s la colaboración que la comunidad le presta a las 

organizaciones de base es mínima, comparativamente con lo 

que debe ser, para hacer más fuerte la organización,. las 

gentes como se han dado cuenta que la acción comunal son 

organizaciones que se mueven de acuerdo a intereses per 

sonales y politiqueros. 

Además no podemos desconocer el sentido individualista dé 

nuestra sociedad capitalista, la que ha hecho que el hom 

bre entre a resolver sus problemas en forma aislada sin 

importarle la necesidad de los demás. Este aspecto indiNi 

dualista está muy marcado y se refleja en 61 poco respal 

do que se le presta a las organizaciones de base. 
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CUADROS Nos. 10 

ORGANIZACIONES DE BASE EXISTENTE EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Existencia <le orga 

nizaciones <le base Si % No % Total % 

Acción Comunal 79 37 - - 79 36.9 

Comité Cívico 10 4.6 60 28 70 32.7 

No sabe - - 64 30 64 29.9 

Otros 1 0.46 - - 1 0.4 

TOTAL 90 42.1 124 58% 214 100% 

COLABORACION DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE EN 

LAS ORGANIZACIONES DE BASE EXISTENTES EN ESTA 

Col¡:¡.bora usted 

dentro de ellas? Total % 

No 102 47.7 

Sí 32 14.9 

No sabe 80 37.4 

TOTAL 214 100% 10.2 
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RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE BASE DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Se vé el trabajo de es

tas organizaciones Total % 

No 69 32.2 

Si 43 20.1 

No sabe 102 47.7 

TOTAL 214 100% 10.3 

Fuente: Encuesta realizada. 
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Teniendo en cuenta que la recreaci6n es una forma de es 

parcimiento, relajamiento de las tensiones de trabajo, y 

que �sta sirve como elemento para fortalecer las relacio 

nes humanas, mediante el cuadro No. 11 analizaremos las 

f o r mas de re c r e a c i 6 n d e la e o rn u ni d ad c o n qué ce n t ro s e in s 

tituciones deportivas cuentan los habitantes de la misma, 

concluyendo que el 7.6% de las familias encuestadas van 

a cine, el 5% a playa, el 1.5% a estadio, el 75% no res 

pondi6, y finalmente el 11% sostuvo que juegan deportes, 

(futboll,beisbol, etc.), manifestando éstos 61timos que 

"es más importante trabajar, buscar la forma ele ganarse 

el sustento diario porque a6nque desearan recrearse n o  po 

<lían hacerlo ya que generalmente carecen de recursos eco 

n6micos para trasladarse a los sitios mencionados anterioc 

mente (cine, playa, estadio, etc.)". 

Se observa que el mayor porcentaje se registra en aque 

llas familias que juegan deportes, p,or cuanto ésta activi 

dad la pueden realizar dentro del barrio en solares,cam 

pos, etc. 

En cuant6 a los centros e instituciones deportivas con 

que cuenta la comunidad tenemos que el 4.1% iníorm6 que 

existe casa cultural, el 25.7% registr6 que cuentan con 

servicio de biblioteca y que �ste es prestado a trav�s 

del colegio de religiosas. El 58.8% concluy6 que el tea 

tro libre carece de las condiciones propicias para su fun 

cionamiento, pero que a pesar de lo anterior, se presen 
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tan películas en el mismo. El 11.3% manifest6 que existi6 

un centro cultural que éste se encontraba conformado por 

2 6 3 comit,s cívicos, encargados de dirigir actividades 

tales como (danza, obras de teatro, etc.), y finalmente 

el 22% concluy6 que no existe escuela de titeres. Obser 

vamos que son escasas las instituciones de car!cter cul 

tural y deportivo que posee dicha comunidad, 6sto debido 

a factores de diversa índole; porque cabe sefialar que si 

la comunidad no cuenta con las necesidades b�sicas para 

subsistir (alimentaci6n, vivienda, servicios·p6blicos, 

etc), 16gicamente los habitantes de la misma, no tienen 

en cuenta éste i:mportante aspecto como ·es la recreaci6n- y 

por supuesto no se interesa por la existencia de institu 

ciones encargadas de brindarla. 
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CUADROS Nos. 11 

FORMAS DE RECREACION DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Formas <le recreación 

<le la comunidad Total % 

Ninguno 110 75 

Juegan Futbol 52 11 

Cine ·- 23 7.6 

Playa i9 s 

Estadio 10 l. 5

TOTAL 214 100% 11.1

CENTROS E INSTITUCIONES CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Centros e Institu 
e iones con que cu en 
ta la Comunidad Si 

Casa Cultural 4 

Biblioteca 25 

Teatro Libre 57 

Centro Cu1t:ura1 1 

Escuela <le títeres -

Total 97 

Fuente: Encuesta realizada. 

% No % Totétl % 

0.37 210 19.6 214 20 

2.3 189 17.6 214 20 

5.3 157 14.6 214 20 

0. 09 213 19 214 20 

- 214 20 214 20 

8.06 90.8 90.8 ll.070 100 
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La salud es un factor primordial para el desarrollo fí 

sico y corporal del ser humano, debe ser atendida en for 

ma rápida y continua: el cuadro No. 12 demuestra la for�a 

como la comunidad atiende sus enfermedades, el 45% respon 

di6 que son atendidos en centros de salud oficial, el 28% 

· manifest6 que asisten a centros m&dicos particulares, ya

que son atendidos en forma r&pida y en el momento que se

presenta la enfermedad, el 19% concluy6 que se encuentran

vin�ulados a instituciones como: I.S.S., Caja de Co�pen

saci6n Familiar, o asisten a brujos, curanderos. El 7.9%

de la poblaci6n no di6 respuesta. En la explicaci6n del

cuadro No. 6 hicimos referencia a �ste aspecto, p�ro, sin

embargo cabe reafirmar que los puestos de salud (3) exis

tentes en la comunidad son insuficientes para atender a

la poblaci6n enferma y desarrollar campafias preventivas,

adem&s un grupo manifiesta que el servicio est� muy des

cuidado porque el horario no se cumple a cabalidad. Sin

embargo seg6n manifiestan el servicio es bueno porque los

atienden muchas veces sin dinero, gratis, y les regalan

adem&s las drogas que necesiten.

Los brujos y curanderos son las personas a quienes fre 

cuentan los habitantes de la comunidad, teniendo en cuen 

ta que el valor del servicio es con6mico; los pueden pa 

gar en especie, dinero y para la atenci6n no necesitan 

tanto protocolo, adem&s consideran que los resultados se 

ven con mayor prontitud. 
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Además el 38.3% manifest6 que acuden a los rezanderos, el 

4.6% respondi6 que acuden a los hierbatetos, personas 

que hacen de m�dico sin serlo, mediante la utilizaci6n de 
........ -� ... /,. 

diferentes plantas medicinales, rezos, según tradrfciones 

de los miembros de la comunidad éstas son las p(rsonas 

i n d i ca d as par a e u r a r a 1 os n i ñ os q u e su f re n d e i.¿,,t,á si to s 
� .... "• 

y mal de ojo, el 28% no di6 respuesta al respecto •. �. 
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CUADROS Nos. 12 

FORMA DE ATENCION DE LAS ENFERMEDADES EN LA CO MUNIDAD 

Formas como la comunidad 

atiende sus enfermedades Total % 

Puesto de salud 97 45 

Médicos particulares 59 28 

Otros 41 19 

Sin respuesta 17 7.9 

TOTAL 214 100% 
12. l

UTILIDAD DEL .PUESTO DE SALUD 

Utilidad que le 
, 

ve la 

comunidad al puesto de 

salud. Total % 

Bueno 139 64.9 

Malo 12 5.6 

Regular 19 8.9 

Sin respuesta 44 20.6 

TOTAL 214 100% 12. 2
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EXISTENCIA DE FETICHES EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

Existencia en el barrio 

<le brujos hierbateros 
"""''7::'ln,1 r.>rr."' Sí % 

Brujos .38 1 7. 7 

Hierbateros 10 4.6 

Rezanderas 82 38.3 

Sin respuesta 84 39.2 

TOTAL 214 100% 12.3 

ACEPTACION DE LA COMUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS 

FETICHES 

Recurren al Servicio Total 

Si 

No 

Sin re�n11P�ta 

TOTAL 

Fuente: Encuesta realizada. 
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46 

14 

214 

% 
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21. 5
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En el cuadro No. 13 analizaremos diversos aspectos, en 

tre éstos la existencia de centros de planifi:ca"ción fami 
' 

liar, sistema de planificación que se utilizan, asisten, 

cia de las personas a éstos centros y finalmente las creen 

cias sobre la utilización del sistema. · 

13.1 En cuanto a la existencia de centros de planifica 

ción familiar, se registró que el 54.7% de los encuesta 

dos respon�ió que existe en la comunidad Centros de Plani 

ficación Familiar, el 23.8% manifestó que no existen, y 

finalmente el 21.5% se abstuvo de responder. 

Con respecto a la asistenci:a de las personas a los Cen 

tros de planificación familiar segGn el cuadro 13.2 pode 

mos ver que el 21.5% informó que asisten a �stos, y el 

42.5% manifestó que no asisten, explicando algunas muje 

res que no asisten a centros de planificación familiar 

y sin embargo toman píldoras arbitrariamente. 

Con respecto al sistema de planificación que utilizan a 

través del cuadro 13.3 podemos observar los siguientes 

datos, el 8.4% desconección, 5.1% ligaduras; DIU 6.5%; 

ovulos 0.5%, inyección 4.7%, método del ritmo 1.4%, pil 

doras 17.3%, dieta 1% finalmente el 55.1% no utilizan nin 

g6n método de planificación familiar. Podemos observar 

que el mayor porcentaje 17.3% se registra en las mujeres 

que utilizan las pildoras, ya que �ste es el sistema m�s 

económico y por opinión de.las encuestadas es el menos 
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perjudfcial para su salud. 

13.4 En lo que respecta a la creencia sobre la utiliza 

ci6n del sistema de planificaci6n más conveniente regis 

tramos que el 28% considera que el sistema tjue �tiliza 

es el más adecuado, el 6.1% manifest6 que no es el más 

conveniente por cuanto han tenido molestias producidas 

por los diferentes sistemas de planificaci6n familiar que 

utilizan, el 60.7% consideran que el sistema que utilizan 

es regular y finalmente el 5.1% no respondi6. 

Es preciso señalar que el porcentaje de mujeres que res 

penden positivamente son todas aquellas que particular . 

mente conceptúan que el método que utilizan es el más con 

veniente. Igualmente sucede con aquellas que responden 

negativamente. 
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CUADROS Nos. 13 

/ 

CENTROS DE PLANIFICACION FAMILIAR EXISTENTES EN �A 

COMUNIDAD 

Existencias de Cent.ros 

de Planificación Fami 

1 í :, r 
Total % 

Si 1 .l 7 54.7 

No 51 23.8 

No sabe 46 21.5 

Total 214 100% 
13. 1

ASISTENCIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD /\ LOS CENTROS 

DE PLANIFICAC[ON FAMILIAR 

Asistencia <l e las perso 
nas a los centros de pla 

nificAción Totc1l % 

Si 96 21. 5

No 118 42.5 

TOTAL 214 100% 13.2 
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SISTEMA DE PLANIFICACION QUE UTILIZAN LAS MUJERES DE LA 

COMUNIDAD EL BOSQUE 

lSistema de Planificación 
t::¡ue utilizan Total % 

1Desconeccí6n 18 8.4 

tLigadura 11 5. 1

ID.I.U. 14 6.5 

bvulos l n . '1 

!Invcccioncs 10 4.7 

Método del Rit.mo 3 1.4 

IPildoras 37 1 7. 3 

Dieté:l 2 1 

INillQUtlO 118 55.1 

[OTAL 214 100% 13.3 

CREENCIAS SOBRE LA UTILIZACION DEL SISTEMA DE PLANIFICA 

CION FAMILIAR EN LA COMUNIDAD 

Creencias sobre la utili 
. , zacion del sistema de p 1. el 

n-i (ír¡:¡rión m fi <:: r (') n v P ni ,::,nr.�

Bueno 

lrfr1 lo 

Reou1nr 

Sin respuesta 

TOTAL 

Fuente: Encuesta realizada. 
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En el cuadro No. 14 medimos aspectos concernientes a la 

salud de los habitantes de ésta comunidad, más especifica 

mente la atenci6n m�dica qu� reciben las mujeres embara 

zadas y donde son atendidas en sus partos, asi mismo la 

atenci6n al menor, si es atendido durante su crecimiento, 

si le controlan talla, peso y vacunaci6n y �i fallecen 

muchos niños y adultos por falta de atenci6n médica. 

Este aspecto se puede sistematizar así: de las 214 fami 

lias encuestadas el 45.8% respondi6 que sus partos son 

atendidos en la casa, un 43% en el hospital, el 5.1% no 

respondi6, el 2.8% en casa de maternidad, disminuyendo el 

porcentaje que es atendido en puestos do salud, el 1.9% 

que en sus partos son atendidas por ginec6logos. 

Es necesario explicar que aquella� que son atendidas en la 

casa, generalmente las atienden las parteras o comadronas 

de la comunidad. 

14.2 En cuanto a la atenci6n y control del menor duran 

te el crecimiento el38.7% respondi6 que si es atendido el 

nifio en diferentes aspectos, control de pes9, control de 

talla , vacunaci6n, sin embargo la poblaci6n constituida 

porJ4.9% manifiesta que no hace ningGn control, a �ste 

porcentaje sumamos los que que ni siquiera saben si es 

necesario dar una atenci6n al ni5o, o sencillamente no 

saben si se lo hacen, constituido por 26.2% que sumado al 

anterior nos dA 61.]%, si bien es un porcentajA 
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alarmante puesto que es un control mi

para poder entrar a prever otras enfermedades que se pue 

den presentar o que sencillamente ya existen en el nfijo, 

pero que no tienen patología que indiquen a simple vista 

la existencia de ellas. 

14.3 En cuanto a la mortalidad infantil y adulta por fal 

ta de atención m�dica en El Bosque,.la encuesta nos sefia 

la que el 6, 5% y el 19.1 % manifiestan que fallecen meno 

res y adultos respectivamente. Asi mismo el 13% y el 31J% 

manifiestan que no hay fallecimientos de nifios y adultos 

por falta. d t� atención médica en ésta comunidad, a notando 

adem!s éstas personas que las muertes que se registsan 

son por accidentes o por la edad avanzada de las personas. 
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CUADROS 'Nos. 14 

LUGARES DONDE SON ATENDIDAS LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 
EN SUS PARTOS 

Donde es atendida en 

sus oartos Total : % 

Casá 98 45.8 

Hospital 92 43 

Clínica de maternidad 6 2.8 

Puesto de salud 4 l. 8

Ninguno 11 5. 1

Otros - 3 l. 4

TOTAL 214 100% J 4 • 1 

ATENCION Y CONTROL DE LOS NiílOS DURANTE EL CRECIMIENTO 

Atención del Con Con Va cu 

niño durante TotaJ % t:rol % t:rol % Tl8 % Tota 1 % 

,:, 1 r- r"' r-..; m.;c, nrr, Peso talla . , 

CJ.011 

Si 97 11.: 81 9.46 81 9.46 73 8.5 332 38.7 

No 75 8. 7{ 73 8.5 73 8.5 78 9.1 299 34.9 

No sabe 42 4.9 60 7.0 60 7.0 63 7.3 225 26.2 

TOTAL 214 25 214 25 214 25 214 25 856 l 0'0% 
14.2 
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MORTALIDAD POR FALTA DE ATENCION MEDICA 

Mortali<latl Mort.ali<la<l in 
Adulta por fal farttiJ. por [ a J. 
ta di..! atención t. a <le atención
rn�/1-i r::, T()r_:ci1 � m ,!.,. ,l..; ,.. .., 9!. f()r;11 ':Z 

Si 14 6.5 41 19. l 55 25.7 

No 13 6.0 68 31. 7 81 37.8 

IS in resouesta 27 12.6 51 23.8 78 36.4 

TOTAL 54 25.1 160 74.6 l214 100% 14.3 

Fuente: Encuesta realizada. 
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De lo anteriormente expuesto, se observa que la poblaci6n 

del barrio El Bosque es predominantemente joven y <lepen 

diente, lo que (como ya se sefial6) tiene hondas repercu 

sienes econ6micas en la familia y m�s a6n cuando las fa 

milias de �sta comunidad tienen un promedio de 8 a 10 

miembros. 

Por otra parte, en los aspectos de recreaci6n, salud y 

educaci6n entre otros, dada el poco acceso que tienen los 

habitantes� una actividad recreativa. Asi mismo se pre 

senta el caso de las instituciones educativas y de salud 

existentes en el barrio, que son insuficientes para aten 

der a toda la poblaci6n de fsta eomunidad que sobrepasa 

a los 30.000 habitantes. 

Esto nos lleva a afirmar qµe se hace necesario que las 

entidades de asistencia social se vinculen ·rn�s a �stas 

comunidades a trav�s de la organizaei6n de programas que 

permitan mejorar las condiciones de vida de los habitan 

tes de �sta comunidad, como lo sefialamos en el capitulo 

siguiente. 
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3. PLANTEAMIENTOS DE TRABAJO SOCIAL FRENTE AL PROBLEMA

DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS - EL BOSQUE 

Ya hemos sefialado en los capítulos anteriores el gran pro 

blema que atafie a las ciudades que por sus caracteristi 

cas de industrializaci6n y desarrollo, se han constituido 

en ciudades cosmopolitas, con todas sus secuelas, la cual 

se reduce a la falta de empleo, a la falta de vivienda, a 

la falta <le salud, a la falta de oportunidades generales 

y particulares para desarrollar una calfdad de vida 6pti 

ma. •

Estos problemas que hemos mencionado para indicar por lo 

menos algunos de los mis significantes, son producto de 

un sistema que por su misma naturaleza tiende a acabar 

con el ser humano para la obtenci6n de beneficios parti 

cu lares. 

Sin embargo, no podemos desconocer los programas de los 

gobernantes, en su turno han elaborado, organizado y eje 

cutado a trav�s de las diferentes instituciones y organi 

zaciones creadas para tal fin, entre los programas se en 

1 

cuentran: Integraci6n de Servicios y P�rticipaci6n de la 
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Comunidad (I.P.C.), Desarrollo Rural Integrado, Programa 

de Alimentaci6n y Nutrici6n (DRI-PAN), Campafia de Instruc 

ci6n Nacional (CAMINA). En cuanto a Educaci6n, adem�s de 

CAMINA, tenemos los siguientes: Programa de Educaci6n T�c 

n ica, Fo_men to de la Educación Básica en Ar ea s Rurales y 

Centros Men�res de Población, y el Programa de Universi 

dad Abierta y a Distancia. 

En cuanto a Salud tenemos el programa de control de vené 

reas, tuberculosis, c�ncer.y lepra, de atención en caso 

de desastres; de rehabilitación, de salud mental, de dro 

gadicción, alcoholismo, tabaquismo, control de hiperten 

si6n arterial. 

En lo que respecta a Recreación se realizar6n programas 

de excelencia para apoyar y promover talentos, lrnbilida

des y destrezas, deportivas de car6cter extraordinario. 

En vivienda tenemos programas de vivienda sin cuota ini 

cial y programa de auto-construcci6n. 

Las instituciones encargadas de poner en ·marcha ésta se 

rie de programas son: Ministerios y Secretarias de Educa 

ci6n. ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educaci6n Superior) COLCIENCIAS (Fondo Colombiano de In 

vestigaciones Científicas y Proyectos Especiales), ICETEX 

(Instituto Colombiano de cr,dito Educativo y Estudios T�c 

nicos en el Exterior), ICCE (Instituto Colombiano de Cons 

trucciones Escolares)� 
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I.s.s. (Instituto de Seguros Sociales), Caja de Previsi6n

Social, Cajas de Compensaci6n Familiar, Ministerio de Sa 

lud, Los Servicios Seccionales de Salud, ICBF (Instituto 

Colombiano �e Bienestar Familiar), Coldeportes, (Institu 

to Colombiano de la Juventud y el Deporte), Clubes, Ligas 

Deportivas Departamentales, Municipales y Locales. 

Instituto de Cr�dito Territorial (ICT), Banco Central Hi 

potecario (BCH), Fondo Nacional de Ahorro (FNA), Caja 

Agraria, adem&s las acciones comunales y cooperativas de 

vivienda. Las instituciones tienden a aumentar en miras 

de mejorar situaciones, pero tambi�n el crecimiento de 

ellas ha desarrollado la burocracia y el clientelismo.Si 

en 1969 existían en Colombia segGn datos de planeaci6n 

na c ion a 1 " 3 2 in s ti tu c iones d e d i ca d as a 1 a pro m o ció n d e la 

''d d 
11 11 , , 

h d . d comuni a. , en este momento estas an aumenta o consi e 

rablemente, desafortunadamente fste n6mero ha resultado 

dentro de la prictica incapaz de lograr un desarrollo in 

tegral en las comunidades. De ahi que para mejorar se ha 

optado por la organización comunitaria, con una salida de 

mejoramiento y de desarrollo.Sin embargo pese al desarro 

llo de �stas instituciones dedicadas a la satisfacci6n de 

11vARIOS AUTORES. Publicaciones Especializadas en el Estu

dio de los Procesos y Politicas Sociales. Octubre-Di 

ciembre, 1982. Bogotá D.E. p. 
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necesidades es observable que la problem&tica no se ha su 

perado sino por el contrarto ha aumentado lo que signifi 

ca que no basta crear instituciones para darle una salida 

a los problemas sino que necesariamente hay que buscar· 

nuevos caminos que salgan de la misma base (comunidades-

problema), para que sean ellos mismos los que proporcio 

nen indicadores para mejorar su situAci6n. 

Con lo anterior pretendemos se5alar que la organizaci6n 

comunitaria merece estudiarse a fondo y buscar verdader6s 

caminos para ello, porque �stas .son hasta el momento pro 

dueto de la incapacidad institucional. 

Teniendo en cuenta lo anterior no podemos desconocer que 

las organizaciones comunitarias son el producto de la in 

capacicir-1d institucional. "Las organizaciones �e lrnsc� se 

han constituido sobre la base de la incapacidad institu 

cional de responder a la satisfacci6n colectiva de <leter 

minado st�ctor 12
popular" 

L� organizaci6n comunitaria es fundamental para desper�r 

conciencia social y lograr con ello romper con la estruc 

tura individual y familiar como Gnicos elementos que per 

miten la consecusi6n del bienestar de igual manera permi 

te asumir actitudes de responsabilidad en la medida que 

12
VARIOS AUTORES. Op.Cit., P. 28 
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son la base para transformar la conciencia de resignaci6n 

de predestin�ci6n de la calamidad y de la pobreza. Ademis 

·la organizaci6n comunitaria permite cuestionar la autori

dad tradicional y se constituyen en los canales para exi

gir la _justicia y la distribuci6n de la riqueza.

Es de anotar como ya lo sefialabamos anteriormente que en 

los actuales momentos la organizaci6n comunitaria respon 

da a �stimulos meramente materialistas cumpliendo funcio 

nes de tipo provisivas de servicios de car6cter p6blico, 

asi como sociales, los cuales una vez conseguidos tien 

den a est�blecer la organizaci6n lo que conlleva a lo des 

composici6n, la desmotiv aci6n, y el aislamiento de sus 

integrantes para m&s tarde verse precisados a la satisfac 

ci6n de necesidades indiv iduales. 

Desconocen la parte legalista de la misma organizaci6�de 

ahí que empieza a fallar desde su misma estructura orga 

nizativa, desconocen asi mismo, los planes de desarrollo 

econ6mico y social por lo cual ellos no pueden trabajar 

apoyandose en los programas que se han formulado para su 

mismo desarrollo. 

Más aún si se tiene en cuenta que las relaciones de las 

organizaciones de base con el Estado no �on muy claras 

ni definidas. Sin embargo el gobierno sefiala que el desa 

rrollo comunal es un factor importante para lograr el bie 

nestar sofial y entiende como �ste el proce�o en cuya vir 
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tud los csf_uerzos de la población se suman a los de un 

gobierno para mejorar las �ondiciones económicas, socia 

les y culturales de la comunidad, integrar 6stas en la vi 

da del pais y permitirles contribuir plenamente el progre 

so nacional. 

Las organizaciones y la sociedad en general entienden co 

mo d�divas los derechos que tienen como ciudadanos los 

cuales hay que agradecer. 

3. l. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EL BOSQUE 

COMO INSTRUMENTO DE PROYECCION DEL TRABAJADOR SOC�L 

En lo que respecta a organizaciones y desarrollo de la c� 

munidad sentamos les pramisas fundamentales de lo que pue 

de ser la proyección de profesionales de Trabajo Social 

en la comunidad El Bosque, se acude a los elementos meto 

dológicos de la profesión al bagaje teórico acumulado en 

el periodo de formación y a·la instrumentación tecnológi 

ca con el cual el profesional de Trabajo Social intervie 

ne profesionalmente los individuos, grupos, comunidades, 

e instituciones; con los cuales se correlaciona en su pro 

ceso de trabajo a nivel de intervención profesional; en �s 

te caso fundamentalmente nos referimos a lo que es la me 

todologia y a las técnicas inherentes 'a la organización y

desarrollo de la comunidad, y tal cual como lo expresam�s 

en el titulo de instrumentos de proyección del Trabajador 
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Social. 

Iniciamos la exposici6n acudiendo en primera instancia a 

lo que son los instrumentos te6ricos e ideológico¿ de la 

profesi6n, en segunda instancia a lo que son los elemen 

tos t�cnicos de la intervenci6n y finalmente a lo que son 

los elementos institucionales, a las metas y objetivos de 

la proyección profesional del Trabajador Social y ·de las 

disciplinas sociales. 

De �sta forma nosotros entramos a considerar para el tra 

tamiento de fste tema de los elementos te6ricos e ideol6 

gicos, cuatro aspectos fundamentales, primero, lo que se 

refiere al individuo y a la comunidad, segundo, los pre 

supuestos b&sicos de la intervenci6n profesional en la 

comunidad, tercero, las actitudes de la comunidad, cuarto, 

recursos existentes y su utilizaci6n dentro de la proyec · 

ción a la comunidad. 

En lo que se refiere al individuo y a la comunidad tene 

mos que el ser humano es un ser social fundamentalmente, 

ni el individuo ni la familia viven aislados, la realiza 

tión del individuo se d¡ a partir de la {nternalización 

que hace en su personalidad y en su comportamiento, de 

los contenidos culturales, sociales que percibe del gru 

po del cual forma parte, inicialmente dependemos de un 

grupo reducido o estrecho en la medida en que la socie 

dad ha ido circunscribiendo a niveles cada vez m�s limita 
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dos, lo que es el grupo familiar, posteriormente 

laci6n con la ubica¿i6n de nuestro grupo familiar en el 

seno de una comunidad o sociedad entramos a perc"lf:ir ca 
� 

da vez en forma más directa de esa comunidad los elemen 

e.""'"., 

tos que.van a formar parte esen�ial de los rasgos defini 

tivos de nuestra personalid.ad y por ende de nuestro com 

portamiento. 

Nada es mas signifi�ativo para un individuo para un miem 

bro de una comunidad que poder traducir en pautas ben�fi 

cas de conducta normas y valores de bienestar social para 

esa comunidad; y para ese grupo todos aquellos elementos 

positivos que han valorado sus capacidades y que han po 

tencializado para producir un elemento de proyecci6n y 

de desarrollo para ellos. 

De ésta forma esa relación individuo-comunidad, individuo-

familia, familia-comunidad, individuo-sociedad se crista 

liza en la medida que las acciones de aquel individuo va 

lorizado potencialmente viene a cristalizar el bene{icio 

de su sociedad. 

3.2. PRESUPUESTOS BASICOS DE LA INTERVENCION PROFESIO 

NAL EN LA COMUNIDAD. 

Intervenir profesionalmente en una comunidad supone la 

puesta en marcha de la creatividad de una serie de ideas 

políticas y de programas tendientes todos a propiciar ni 
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veles de calidad, mejoramiento del nivel de vida y buscar 

el bienestar social o por lo menos despertar aquellas in 

quietudes y capacidades dormidas de la comunidad, las 

cuales potencializadas a lo largo de un proceso van a re 

vertirse en términos mediatos o a largo plazo en acciones 

que mejoran sustancialmente el nivel de bienestar de la 

comunidad o su capacidad para incrementar actividades ten 

dientes a lograrla. 

De ésta forma consideramos importantes como elementos o 

como propuestas bisfcas de la intervenci6n en la comuni 

dad de acuerdo a lo establecido en la obra de organiza 

ción de ln comunidad para el bienestar social, de la Doc 

tora Carolina F. Ware, patrocinada por la Uni6n Pan�meri 

cana dé la Organización de los Estados Americanos, el 

cual se establece como presupuesto b�sico de la interven 

CiÓn en la comunidad, la identificación en primer lugar 

de aquellas necesidades reales y problemas sentidos por 

la comunidad, identfficados por ella, y alrededor de los 

cuales se concentran la preocupación y angustia de la co 

munidad. 

En segundo lugar hay que establecer como uno de los ele 

mentes, el presupuesto de intervención, lo que son las 

actitudes de la comunidad, hacia donde se canalizan las 

actitudes positivos, las actitudes que son residuos de ex 

perfencias negativas pasadas, aquellas actitudes en re 
.:.-�(' 

serva que en un momento dado puede canfl:l--z-ar 'Uo �prof e&i·o-:.1 
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nal de Trabajo Social. 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior tenemos que 

entender qyc la comunidad El Bosque a pesar de estar in 

cluida dentro del total de comunidades marginadas, tienen 

sus propias caracteristicas y sus problemas especificos, 

a iste 6ltimo nos vamos a referir en los pirrafos siguien 

tes: 

El estudfo demostró que los problemas más urgentes en un 

orden jerárquico de la comunidad El Bosque son: 

La Educación 

- La Salud

- El desempleo

- La Recreación

- Lo vivienda

La falta de organizac ión comunitaria

Respecto a la educación en el capítulo de sistematización 

de los daios se destaca que la población ha alcanzado ape 

nas una educación primaria y en la mayoría de los casos 

incompleta, apenas el 18% de la población (en edad de es 

tudiar) cursa la secundaria isto a costa de un gran sacri 

ficio, pues, El Bosque no cuenta con instituciones educa 

tivas a nivel medio, de ahí que a los jóvenes les toque 

desplazarse a otras instituciones que por supuesto les ge 

nera gasto en tanto que tienen que pagar un pasaje costo 

so, no se ha logrado que el estudiante cancele menos del 
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valor normal del pasaje. 

A �sto se le suma las exigencias hechas por algunos cole 

gíos y profesores, falta de conciencia sobre la pobreza y 

las condfciones de las gentes. 

El sistema de educaci6n en la comunidad El Bosqu� que re 

quiere un reeplanteamiento, en primer lugar por las carac 

teristicas de sus habitantes, gentes venidas del �ampo. 

Pese a sus 27 años han perdido el sentido de sus creen 

cias referente a la educaci6n "para que educar a las rnu 

.i eres par a .e u a n d o se casen 1 e sirvan a su s maridos" y "1 os 

hombres lo que tienen que aprender es a trabaiar para que 

sostengan a sus mujeres" o expresiones como "para que es 

tudiar si no va a conseguir trabajo". 

Como segundo elemento tenemos la capacidad econ6mica de 

los habitantes para costear una educaci6n que debe ser 

gratuita µero que resulta demasiado costosa para las gen 

tes de extracci6n de clase baja, pago de matriculas,men 

sualidades, lista de libros y dem&s 6tiles, uniformes , 

transporte, etc. 

La actividad permanente que realizan las gentes de la co 

munidad para conseguir el ingreso diario, vendedores am 

bulantes, boliteros, albañiles l bulteros, paro el hombre. 

La mujer generalmente trabaja e11 el servicio dom�st�co, 

lavanderas, vendedoras ambulantes. Estas actividades mu 

chas veces son compartidas por el hombre y la mujer y por 
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los hijos mayorcitos (desde 9 años en adelante) ésto Úl 

timo supone que el niño se adiestra en una actividad en 

la cual en la mayoria de los casos les queda como activi 

dad de por vida. 

Otro aspecto que merece tenerse en cuenta para sustentar 

el planteamiento inicial es el estado de desnutrici6n en 

que se encuentran los niños y jóvenes en edad escolar, la 

inestahilida� familiar y la deserci6n escolar. 

Para lo primero ya hemos señalado, el estado econ6mico, 

lo que incide sobre el aspecto nutricional y la incapaci 

dad por íalta de educaci6n del valor nutricional de los 

alimentos para hacer una buena selección de ella, Para 

lo segund� las familias del Bosque no escapan a la atm6s 

fera general que reina sobre la crisis de la institución 

familiar, de ahí que la deserción se marque aún más te 

niendo en cuenta ademis todo lo dicho en los p�rrafos pri 

meros de ésta parte del trabajo. 

Frente a todo �sto proponemos en cuanto a educación: 

- Una educación popular, pero organizada que responda a

las necesidades planteadas.

La educación popular debe estar inmersa en el mismo mo 

vimiento que tengan los desposeídos, pero con la inter 

venci6n de elementos pedag6gicos que guicn el conocí 

miento de la práctica para interpretar su miseria y en 
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camin&ndola a la lucha por el cambio, de �sta manera to 

dos los contenidos que auspician el desarrollo de la 

persona a nivel individual para ser reemplazadas por un 

conocimiento colectivo que conlleva a modificaciones. 

- La educación popular debe enfocarse a una educación "en

la vida y para la vida''. Es necesariamente ista educa

ción globalizante integral la cual puede llegar a cobi

jar el aspecto profesional basado en la propia exigen

c i a y ne ces id ad • 

Realmente sobre educación popular es poca la teoría que , 

no se ha llegado todavía a una reflexión profunda sobre 

el carácter y el papel de la educación popular. Sin embar 

go cuando hablamos de educación popular nos ensanchamos' 

en un hecho político innegable que esti marcando de mane 

ra diversa el avance de los distintos movimientos popula 

res orientando todas las actividades en la perspectiva de 

la liberación de las clases populares. 

La educación popular pese a que no.tien� una teorizació� 

definida, no es un fenómeno reciente, porque desde los 

principios de siglos hemos observado los amplios y comple 

jos procesos de organización obrera que se dieronr dada 

la aparici6n y desarrollo del proletariado industrial 

los cuales-han superado las tendencias corporativas,_ gre

miales y anarquistas en la b6squeda de una alternativa 

revisativa del movimiento obrero, las llamadas escuelas 
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sindicales, universidades populares y amplios movimien 

tos culturales y artísticos. 

Todo lo dicho anteriormente nos dá ideas muy generales so 

bre lo que es educaci6n �opular. 

Algunos ensayos sobre todo los de Pablo Freire, dá linea 

mientos tc6ricos sobre educación popular cuando 61 plan 

tea sobre una educaci6n liberadora y la concientizaci6n, 

los cuales individualmente buscan un cambio de conciencia 

orientados hacia la transformación social. Estos ensayos 

a pesar de que fueron marcados desde la Óptica más huma 

nista que politi'ca, y sin que estuviesen marcados los in 

tereies de-clase, son indudablemente grandes aportes que 

marcaron un vuelco teór1co rnetodol6gico sobre la educa 

ción popular. 

La d�cada del 60 ha marcado fundamentalmente una mayor 

dinámica al movimiento y a la organización de masas, ge 

nerandose en �ste momento una gran experiencia educativa 

que necesariamente se fueron articulando con la misma di 

námica organizativa de los sectores obreros, campesinos 

y demás organizaciones, más aGn porque las acciones de 

educaci6n popular nace de la misma necesidad de las ur , 

banizaciones como 6nica instancia de tener una mayor con 

ciencia social. 

La educaci6n popular no es �or tanto una corriente peda

g6gica renovadora,sino que es la exigen

t
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vimiento de masas. 

La educaci6n popular necesariamente requiere de una estruc 

tura y de un montaje metodológico que la haga más coheren 

te y productiva. 

A el Trabajador Social le compete: 

- Est¿blecer contacto y detectar lideres en la comunidad.

Conocer vivencias de b g�nte, organizar grupos que per

mitan reflexionar, analizar su situaci6n, sirvan de mo

tivadores y multiplicadores para el trabajo a realizar.

- Orientador del grupo, fomentar el espíritu de pertenen

cia al grupo y al programa que se quiere.

- Coordinar con los grupos ias tareas y actividades nece

sarias, y las instituciones necesarias para tal fin,

- Evaluador del programa, éste se debe hacer conjuntamen

te con los miembros del grupo.

- Fomentar en el grupo una conciencfa colectiva que rom

pa con los esquemas individualistas y familiares.

Formar en la organizaci6n una conciencia civico-politi

ca para que se puede comprender el proceso nacional,

los as11ectos legales, los programas y todo lo que ten

ga que ver con la parte jurídica dil Estado.
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El proceso seria continuo permanente y traspasaría el 

tiempo y el espacio. 

Salud: La salud constituye otra de las necesidades bási 

cas y más urgentes para los habitantes de la comunidad 

El Bosque, por cuanto es una comunidad en que en �ste as 

pecto debe ser atendida en forma rápida y continua, deben 

existir suficientes instituciones para atender a la po 

blaci6n enferma ya que el 45% de las familias encuestadas 

son atendidas en centros de salud oficial, por carecer de 

recursos econ6micos, además algunas familias manifiestan 

que el servicio está muy descuidado y el horario no se 

cumple a cabalidad. 

Si partimos de la definici6n que sobre la salud hace la 

OMS, Organizaci6n Mundial de la Salud, y que afirma que 

ésta es 11 un estado de comp�eto bienestar físico, mental y 

social� Podemos decir que un mínimo porcentaje de la po 

blaci6n colombiana goza de las condiciones físicas y en 

particular los habitantes de la comunidad El Bosque. 

Tomando como elemento básico de 1 a salud .el "bienestar 

fisico 11 se puede ver que en nuestro país, la clase popu 

lar no gozan de �ste bienestar físico y menos a6n la po 

blaci6n marginal. 

"Los programas y proyectos orientados a mejorar las condi 

ciones de salud de las comunidades marginadas han tenido 

la tendencia de disefiarse, iniciarse e implementarse de 
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"arriba para abajo" por intermedio de la.s agencias e ins 

tituciones gubernamentales, sin una consulta y/o compromi 

1 1 d l f.. 
. 1113 

so a as cua es se preten e )ene. ic:i.ar • 

Así mismo, la política de atenci6n de salud de la pobla 

ci6n privilegia con pre�upuesto y recursos fundamenta�en 

te a la ·poblaci6n mas ligada a la dinámica del aparato 

productivo -via seguridad social- dejando grandes grupos 

de la poblaci6n sin atenci6n. Con �sta seguridad social, 

el Estado revela su carácter de clase, ya que el contex 

to socio-econ6mico del país, bajo �sta f6rmula de finan 

ciamiento tripartidista se d� apoyo al capital, descargan 

do por una parte la responsabilidad social de la hurgue 

sía para prestar los servicios de salud a la clase obre 

ra, y por otra ocultando a trav�s de fste proceso,el ori 

gen-real de las fuentes de financiamiento al sector salud 

que se encuentra en la plusvalía generada por el trabaja 

dor. 

Por o�ro lado, al interior del proceso organizacional de 

cada una de las instituciones existe una estructura anti 

democrática, bajo un sistema de mando vertical en donde 

no existe una participaci6n de la poblaci6n en las deci 

sienes referentes a la salud p6blica. 

13 
VARIOS AUTORES. � Cit. ,p. 32. 
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Estas características definen una situaci6n estructural 

de agresi6n al nivel de salud de la poblaci6n, tanto en 

su nivel de vida como en el sistema de prestaci6n de �s 

tos servicios, &stos dos elementos han generado una pro 

funda crisis que se manifiesta en altas tasas de morbi

mortalidad afectando fundamentalmente a la poblaci6n in 

fantil, y en la imposibilidad de que el sistema de orga 

nizaci6n de los servicios pueda -como está actualmente 

organizado- proporcionar atención adecuada y suficiente 

a toda la población y, por otra parte, no puede olvidarse 

que en,los 6ltimos meses hemos soportado una feroz ofen 

siva al salario y a la clase obrera,sc ha agredido el de 

recho a la salud que tiene todo ciudadano. 

Para atender la problem!tica de salud y saneamiento am 

biental que se vive en Colombia y específicamente en la 

ciudad, hacemos los siguientes planteamientos: 

- Que el sistema 6nico de salud y seguridad social esta

blecido sea funcional y que se maneje conjuntamente con

la comunidad en lo que respecta a la ejecución de acti

vida<les de mejoramiento de las condiciones de salud de

la comunidad.

- Vincular el mayor n6mero de profesionales del §rea de

la salud, con la clara concepción que la soluci6n, por

decirlo asi al problema de salud que hoy vive la pobla

ción colombiana, est� en la medicina preventiva y apli
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cada en todos los niveles en una forma continua y perma 

nen te. 

Obviamente que la nueva direcci6n de los programas impli 

ca la necesidad de la participaci6n popular en la cons 

trucci6n del sistema unific8do de salud y ista participa 

ci6n requiere que las instituciones incorporen como una 

de sus tareas fundamentales la educaci6n para la salud co 

mo medida para difundir los elementos del saber m�dico a 

fin de reintegrar al individuo su capacidad pensante y 

su dominio sobre los procesos de su cuerpo, de su salud, 

y del aparato institucional que se encarga de atender sus 

enfermedades. 

Significa �sto que los servicios de salud en tanto que �s 

trumentos de la sociedad política se identifiquen crecien 

temente con la sociedad civil; es decir, compartir con la 

poblaci6n los actos masivos de los programas de salud. 

Ante �ste planteamiento le compete al Trabajador Social: 

- Vincularse directamente a la estructura organizativo

operativa del sistema de atenci6n de salud, a trav6s de

los niveles de prevenci6n, ya sea en el primero o en

medicina de primer contacto; en el segundo, donde se

p�estan servicios de alta especialidad, que e11 caso da

do requieren de atenci6n hospitalaria. El primero com

prende el &rea promociona!, donde se incorporan activi

dades de proyecci6ri a la comunidad; el �rea de preven

116 



ci6n donde se desarrollan los programas de medicina 

preventiva, medi¿ina de diagn6stico, medicina general 

y planificaci6n familiar. 

�
I 

una labor coti - Le compete tambi�n la investigaci6n como

diana y sistemática realizada por medio de fi�cnicas co 

mo la entrevista, apoyadas en instrumentos comq el es 

tudio social y el de caso entre otros. 

- La programaci6n se incluye como norma de direcci6n don

de debe coordinar las actividades equipo de salud para

el desempe�o de los programas.

- La educaci6n dirigida a promover los conocimientos so

bre los servicios de salud.

Finalmente· la informaci6n y evaluaci6n como un mecanis

mo de control y se mantiene de manera importante la in

tervenci6n en problemas administrativos como una forma

de asistencia a la poblaci6n.

Siendo que el desempleo es un problema que est§ afectando 

un alto porcentaje de la pobla�i6n, y que se presenta con 

m�s fuerza en las zonas marginales, no escapa de �sta alir 

maci6n la comunidad El Bosque, donde más de la mitad de 

las familias encuestadas, el jefe o los jefes del hogar 

realizan actividades independientes (ventas ambulantes) 

con ingresos por debajo del mínimo ante la inexistencia 

de un .. empleo permanente, bien remunerado que permita me 
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jorar sus condiciones de vida. 

Las ventas ambulantes, denominadas tambi�n como el sub

emp]eo, que no es m§s que una actividad inestable que no 

permite al trabajador recibir las prestaciones sociales 

a las que tendría derecho si trabajase en una empresa. 

Ante 6sta situaci6n de desempleo en dicha comunidad, ha 

cernos los siguientes ¡1lanteamientos: 

Mediante el programa de micro-empresas que apoya el Es 

tado, la empresa privada y la C&mara de Comercio, orga 

nizar una cooperativa de vendedores de pesca�o (mayoris 

tas y minoristas), por cuanto la mayoria de los vendedo 

res ambulantes de �sta comunidad se dedican a la venta 

de pescado. 

Esto implica.la capacitici6n de �stas personas, para lo 

cual existen entidades como el Servicio Nacional de Apren 

dizaje (SENA) y cooperativas que tienen una amplia expe 

riencia en el ramo a fin de entrenar a los que se inician 

en �sto. (Tocaríamos en �sta parte con lo planteado en el 

aspecto educativo-educaci6n popular). 

Una cooperativa con las personas sub-empleadas es un plan 

que adem�s de mejorar los niveles de ingreso a las fami 

lias,sirve de modelo a los dem&s grupos y comunidades,y 

al Estado se le disminuye en parte una problemitica como 

es la de los vendedores ambulantes. 
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En términos generales, el sistema de cooperativas es una 

alternativa a ésta problemitica. 

Recreaci6n: Desde el punto de vista recreativo, �ste ha 

sido y ser6 unn neccsidnd de vital importancia dentro de 

cualquier contexto social, político y econ6mico imperan 

te dentro del mismo sistema. 

En las relaciones que se den en los grupos y su sistema 

social de gobierno, vernos a la recreaci6n con una especia 

lísirna prioridad, en .raz6n a que el ser humano necesita 

de esparcimiento, y el valor de la recreaci6n difundido 

por lo herencia social de los pueblos o parte insustitui 

ble de la cultura material o materiales que recibe cada 

generaci6n de sus antepasados. 

El recreo adecuado ejerce una influencia primordial en la 

vida social, tanto por ser factor indispensable parn man 

tener la salud mental del individuo, ya sea éste niRo o 

adulto, como por constituirse por sí mismo en medio efi 

caz de cultura. 

Del reconocimiento de éste hecho nace la importancia, ca 

da dia en aumento que se concede a los medios de recrea 

ci6n pGblico y privada que una comunidad puede ofrecer o 

su poblaci6n, a su sector rn6s joven. 

Especificarnente en la comunidad El Bosque y si se tiene 

en cuenta que su poblaci6n es predominantemente joven, 
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sonas que necesitan de centros recreativos, zonas verdes 

etc. 

Para realizar las diferentes actividades recreativas, ne 

cesarias, para el desarrollo integral del ser humano, El 

Bosque es una comunidad que carece de instituciones o cen 

tros culturales y recreativos. Es así como el 11% de los 

encuestados manifiestan que se dedican a jugar futbol, 

beisbol, pero en forma ocasional y transitoria y un 75% 

que no realiza ninguna actividad recreativa porque no 

cuentan con recursos econ6micos para realizar otras acti 

vidades recreativas con un marco organizado y planeado. 

Toda comunidad debe contar con un programa organizado pa 

ra reglamentar y coordinar sus actividades recreativas 

porque todos los habitantes de la comunidad han de benefi 

ciarse, el programa debe organizarse en tal forma que los 

intereses de todos est�n debidamente representados para 

lo cual se hace necesario que las entidades oficiales y 

las empresas privadas departamentales dirijan su atenci6n 

a �sta comunidad, que necesita de personas, comisi6n, ho 

norarios encargados de idear, planear, y trabajar para 

ofrecer a los hombres, mujeres y ni�os oportunidades para 

el uso posible de sus horas libres. 

- La comunidad debe brindar programas de recreaci6n duran

te todo el año, éstos programas deben costearse median

te un impuesto especial pagado por la empresa privada.
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Toda comunidad necésita de plazas, juegos, parques y 

centros de recreaci6n. La comunidad debe dar oportuni 

dad a todos los j6venes para que cuando finalicen sus 

estudios, �uedan continuar sus actividades recreativas; 

los programas de recreaci6n de una comunidad deben te 

neF en cuenta la gran variedad de gustos e intereses y 

los diversos grados de vigor físico y mental, ademis se 

necesitan personas capacitadas para dirigir una recrea 

ci&n a�ecuada a los individuos y a la comunidad. 

Al trabajador Social le compete: 

- Promocionar y divulgar los programas recreativos que se 

vayan a realizar.

Organizar grupos de j6venes voluntarios para la ejecu

ci6n de dichos programas.

- Nombrar comit�s formados por varfos miembros que deseen 

colaborar con la comunidad, paia que ellos mismos se en 

carguen de formar grupos recreativos.

Impulsar una junta cooperativa con varios comitis que

constituyen un fondo para la consecusi6n de un grupo o

canchas de futbol, beisbol, etc.

- Trabajar �n coordinaci6n con las directivas de las es

cuelas existentes en el barri�en las diferentes acti

vidades recreativas.
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- Se debe impulsar el desarrollo de las actividades cul

turales a través de las expresiones artísticas popular.

Fomentando la participación a través de concursos (pin 

tura, baile, declamación, cuentos, danza). 

Vivienda: "Históricamente la migración campo-ciudad ha si 

do uno de los componentes fundamentales del crecimiento 

demogt6fico de los grandes centros y por lo tanto del in 

cesante incremento de las necesidades de vivienda y ser 

vicios urbanos; además ésta migración producida por el de 

sarrollo capitalista agrario sigue constituyendo una fuen 

14 
te fundamental de las demandas urbanas" 

El gobierno ha creado entidades encargadas de solucionar 

el problema de habitaciones en el sector urbano, pero a 

pesar de ésto, el déficit urbano de vivienda es cada afio 

más agudo. 

Específicamente en la comunidad El Bosque donde muchas fa 

milias encuestadas abandonaron las zonas rurales empuja 

das por las infrahumanas condiciones de vida y trabajo de 

las mismas son precisamente las condiciones estructurales 

propias de nuestro subdesarrollo lo que hace que ésta gen 

te se concentre en los barrios marginados de la ciudad. 

14
XI SEMINARIO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL. Octubre 

12 al 22 de 1983. 
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La vivienda en la comunidad El Bosque carecen de condicio 

nes higiénicas; el hacinamiento en ocasiones arroja de 2 

a 3 familias en la misma vivienda. 

Aún cuando la carencia de vivienda no es un problema que 

afecta a la comunidad en referencia por cuanto 86.4% de 

la poblaci6n de la comunidad El Bosque cuenta con vivien 

da propia, sin embargo éstas se encueritran fisicamente de 

terioradas. 

Cabe se�alar que el bajo ingres? y los altos precios, han 

lim�tado a la clase marginal para tener casa propia, o pa ·

ra mejoramiento de éstas, por ésto los estratos medios 

se ven forjados a viviendas originalmente destinadas a es 

tratos inferiores, desplazando a los más pobres hacia so 

luciones en extremos precarias. 

Frente a ésta problemática proponemos: 

- Organizar la comunidad de tal forma que sus pobladores

se interesen en ser miembros activos del programa de

auto-gestión para mejorar sus viviendas.

A el Trabajador Social le compete: 

- Que ésta población promueve soluciones a la problemáti

ca (del mejoramiento de vivienda), orientados a benefi

ciar los grupos de bajos ingresos.

- Organizar los grupos de base en la comunidad con el fin
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que se movilicen a auto-gestionar el mejoramiento de 

sus viviendas. 

Coordinar éste progr,ama con entidades públicas y priva 

das que estén en capacidad de colaborar en el desarro 

llo:del mismo. 

- Evaluar periódicamente las tareas que se realicen en el

pro del programa.

Todos los programas que se realizan con la finalidad de 

mejorar problemas, situaciones, necesidades de los pobla 

dores de El Bosque se debe hacer con ellos, es decir la 

planeación, ejecución, toma de decisiones, evaluación,tie 

ne que contar con la presencia y el aporte decidido de la 

comunidad. 
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ASPECTOS GENERALES DE SERVICIOS PUBLICOS t 
' 

I· AGUA 

El barrio cuenta con servicio de agua a través de las Empresas PGblicas 

No 

Qué No. de carro tanque llega al barrio ___________________ _ 

Qué valor tiene la lata o gal6n de agua$ 
---------

Cuántas latas o galones consumen diariamente en su casa _________ _ 

Qué consumo de agua gasta en el uso de la tasa sanitaria ________ _ 

Dónde deposita usted el agua 
--------------------------

Qué tratamiento le dá a él uso del agua, a él lugar donde la depositB_ 

II. LUZ

Cuenta el barrio con servicio de luz permanente Si 
----

No

Como obtienen ustedes el servicio de luz, a través de contadores ... 
----

----

o enganches directos

Cuánto paga usted por el servicio de energía$ ---------------

132 



III. RECOLECCION DE BASURAS.
it 

Cuenta el barrio con servicio de recolecci6n de basura Si No ----

cada c ú á n tos d í a s p a s a e 1 e ar ro re� o 1 e et o r d e b a s / r ª-----------''----
* 

Qué hace usted con la basura cuando no se recogen 
________ ...;._ ___ � 

- Las queman

- Las entierran
-----

- Las botan en solares, dentro del barrio o fuera del barrio

Pagan para que se las bote Cuánto Paga$ ______ _ 

D6nde botan los carros de mula las basuras que recogen 

Viven algunas personas del barrio de desechos o de basura 
---------

IV. TELEFONOS

Cuenta el barrio €on servicio telef6nico Si No

Públicos y Privados
------------

Qué medio de comunicaci6n utilizan ustedes _________________ _

V. TRANSPORTE

Con qué medio de transporte cuentan ustedes ________________ _

Que horario tiene el transporte ----------------�-------

Con qué frecuencia pasa el transport� de su barrio ____________ _

Con qué instituciones cuenta el barrio ___________________ _ 

Escuelas 

Puestos de Policía 

Iglesias 

Puestos o Centros de Salud 
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Cárcel 

Hogares Infantiles 

C6mo presta los servicios las Instituciones mencionadas 

Buenas Malas Regulares 
���������-��-

Generalmente en donde tiene su beh�: 

Hospital 

Puesto de Salud 

Centro de Maternidad 

En la casa 

Otros 

Tiene el nifio atenci6n especial durante su crecimiento. 

Si No

LLeva usted a �l nifio o nifios a los Centros de Salud u Hospitales 

para que controlen su peso Si No su talla 

Sí No a que los vacunen Si 

No 

Por quf se vincula 
--�------�--�--�-�-----��---�-�� 

Fallecen muchos nifios por falta de atenci6n m�dica en el barrio 

Si No y Adultos Si No
------
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VIVIENDA 

Posee vivienda: Propia 

Arrendada 

Otros 

Cuántas habitaciones tif!ne la vivienda que usted ha bita _ _ _______ _ 

Cuenta su vivienda con servicio sanitario Si 

De qué tipo 

I. HIGIENE

Letrina 

Tasa sanitaria 

Inodoro 

Otros 

El agua que Uds. consumen la hierven Si 

Existen en el barrio insectos Si 

Cuáles 

No 

No 

No 

De D6nde cree usted que provienen los insectos que hay en el barrio 

Existen ratones u otros animales de éste tipo en el barrio Si No 

De d6nde cree usted que provienen éstos animales ______________ _ 

Qué organizacione�. de base existen· en el barrio ______________ _ 
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Usted colabora dentro de ellas Si 

Se vé el trabajo de éstas organizaciones Si 

II. ASPECTO CULTURAL, DEPORTIVO

Qué actividades el e recreac:i.'Ón: 

- Van a Cine

- Van a Playa

- Van a Estadio

Juega algún deporte Si No 

Tiene algfin Centro Cultural en el Barrio Si 

Qué Centro: Casa Cultural 

Biblioteca 

Teatro Li'bre 

Escuela de Danza 

Títeres 

No 

En salud cómo atienden ustedes sus enfermedades 

No 

No 

�������������� 

Qué utilidad le vé usted al puesto o centro de salud de su barrio 

Existen hechiceros, yerbateros, brujos, rezanderas, comadronas en su ba 

rrio Si No 

No Usted recurre a sus servfcios de éstas personas Si 

Que valor tiene el servicio de éstas personas $ 
��������� 

Se ha muerto alguna persona utilizando los servicios de éstas personas 

Si No 
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Existe en el barrio Centro de Planificación F amt 1 i ar
__,,

..:.,-=----=
:::.....,..

-------

?� '\

-"� 
,� 

Recurre usted a él 

Qué sistema de Planific'ación utiliza _______ --''---------------

Cree usted que el sistema de Planif�cación que se usa es el mis conve 

nicn te ____________________ --------------------

Cuando usted está embarazada asiste al médico Si No 

En que periodo de tiempo se controla su embarazo: 

Cada mes 

Cada 3 meses 

Cada 4 meses 

Cada 5 meses o más 

En d6nde se hace su control: Hospitales _______ Centros de Salud ____ _ 

En dónde se hace su control: Puestos de Salud Médicos Particulares 
.---

Gfnecólogos Médicos Generales 

Parteras o comadronas 
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4. CONCLUSIONES

Es �recisamente en las sociedades capitalistas divididas 

en clase donde se presenta con m&s fuerza el fenómeno de 

la marginalidad, entendiéndose éste fenómeno como la si 

tuación en la que un individuo o grupo social queda exclu 

ido de un determinado sector de la convivencia social. 

Las comunidades marginadas tienen en su origen o se ges 

tan generalmente a través del proceso de inmigración y pau 

perrización urbana que se presenta m�s en las principales 

ciudades del país. El inmigrante al encontrarse con un me 

dio hostil, desconocido y además por el desempleo que en 

cuentra en la ciudad, en perisferia donde en compafi1a de 

muchos ::.nmígrnntes se apropian de terrenos, con el fin de

"hacerse su. cnsa". 

Las condiciones d(� vida a que se somete el inmigrante o 

marginado no son las más adecuadas. Estas zonas general 

mente no cuentan con las más mínimas normas de saneamien 

to y muc�6 menos con los servicios p6blicos y obras infra 

estructurales que permitan o faciliten un mejor vivir a 

éstas personas. 
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Los habitantes de �stas zonas, para subsistir realizan 

cualquier labor que permita un ingreso. Es asi como se ob 

serva que el fen6meno de la venta ambulante, es. una acti 

vidad que ha aumentado, debido a que &ste gran n6mero de 

inmigrantes deciden dedicarse a vender cualquier produc 

to para g anarse el sustento diario. Además de los vendedo 

res ambulantes predomina tambi�n en �stas zonas margina 

das la venta de bolita, albafiileria, arreadores de bulto, 

modista, lavandería, amas de casa, obreros. 

El barrio El Bosque de la ciudad de Barranquilla el cual 

fu� nuestro objeto de estudio, es una comunidad que en 27

aflos que tiene de haber sido invadida aGn presenta carac 

teristicas de marginalidad. Lo que nos llev6 a investigar 

y conocer las condiciones de vida de �sta, y establecer 

que factores inciden en su atraso. Es asi como el traba 

jo de campo (Apli�aci6n de Encuesta), nos llev6 a siste 

matizar que los habitantes de &sta comunidad, se desen 

vuelven en un medio desfavorable para el desarrollo del 

ser humano en su forma integ ral. El 76.5% de la poblaci6n 

(214 familias) tienen un ingreso por debajo del minimo 

($11.595) mensual, el cual es insuficiente para satisfa 

cer las necesidades básicas de la familia y , , mas aun cuan 

do el promedio de miembros que la integran es de 8-10 per 

sonas. Es un ingreso bajo por cuanto la mayor parte de la 

poblaci6n realiza labores independientes 

El 23.5% tiene un ing reso que oscila entre $ 19.000 y 
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48.999 por cuanto est�n vinculados a las diferentes em 

presas de la ciudad, o tienen negocios independientes,ta 

les como tiendas, expendios de carne, billares o cantinas. 

Elhacinamiento y promiscuidad es un fen6meno muy frecuen 

te en los hogares de �sta comunidad, presentandose la si 

tuaci6n que en una vivienda viven dos familias o m&s y el 

promedio de habitaciones es de dos, los cuales tambi�n 

sirven <le ba�o, por cuanto el 78% de las viviendas care 

cen de servicio sanitario. 

El nivel educativo de �sta poblaci6n se puede considerar 

Como bajo, registrándose que el mayor porcentaje de la po 

blaci6n ha cursado solamente la primaria: el 66.1% y 74% 

de hombres y mujeres respectivamente. 

El 14% de la poblaci6n es iletrada y semi-iletrada. 

En tfrminos generales el sexo masculino tiene un grado 

de escolaridad m&s alto que el femenino. Esto es explica 

ble si se tiene en cuenta que muchos padres de familia 

consideran que la mujer no debe recibir muchos estudios 

por cuanto sus deberes son dom�sticos. 

Es de destacar tambi�n que los centros educativos existen 

tes, nueve escuelas de primaria que no reunen las candi 

ciones adecuadas para impartir la educaci6n y adem&s las 

dos escuelas de secundaria s6lo est&n aprobadas hasta el 

noveno grado. Todos &stos factores 
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do inicialmente. 

En materia de salud se observa que ésta es una comunidad 

que gasta gran parte d� su salario en salud. Esto se de 

be fundamentalmente a que éstas personas carecen de una 

buena alimentaci6n y desconocen además el valor nutriti 

vo de alg'unos alimentos, lo que repercute en la morbili 

dad especialmente en la poblaci6n infantil que como ya 

se dijo es mayor en ésta comunidad. 

Por otra parte las personas gastan dinero en la automedi 

caci6n, es decir, el consumo de drogas inutiles o t6xicas, 

además frecuentemente asisten donde brujos , rezanderos , 

por cuanto alegan que �s resultados se ven con más pronti 

tud y el pago es en dinero en especie. 

En términos generales El Bosque es una comunidad que ca 

rece de un buen servicio en materia de salud. Actualmente 

existen tres, que son insuficientes para abarcar a la po 

blaci6n en su totalidad. 

Las Organizaciones de Base en ésta Comunidad: En su de 

venir hist6rico ha.tenido juntas de acci6n comunal debi 

<lamente organizadas, que se -dedicaban a la tare8 de mejo 

rar alguno� aspectos infraestructurales de la comunidad, 

tales como: ·1a instalaci6n de la tubería para el agua y 

la pavimentaci6n de algunas calles. Desafortunadamente 

son organizaciones que se dejaron y a�n se dejan manipu 

lar-�or los políticos del momento, lo que ha ocasionado 
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el decaimiento de �stos y hallar1 perdido credibilidad en 

tre la c�munidad, sum&ndole a �sto que las personas no se 

vinculen activamente a �stas organizaciones. 

Adem&s no podemos desconocer el sentido individualista de 

nuestra sociedad capitalista, que induce a las personas 

a res6lver sus problemas en forma aislada, sin importar 

le las necesidades de los dem�s. Es tan marcado �ste indi 

vidualismo que se refleja en el poco respaldo que se le 

presta a las organizaciones de base. 

Siendo El Bosque una comunidad con una problem�tica soci 

al especifica que se reduce a la falta de empleo, de ins 

tituciones educativas, de salud, de recreaci6n y falta de 

saneamiento ambiental, sum�ndole a �stas la falta de opor 

tunidad de vida 6ptima, se hace necesario que los progra 

mas ya elaborados por el Estado, IPC, CAMINA, DRI-PAN, Au 

to-construcci6n de vivienda entre otros, se proyecten en 

�stas y otras comunidades con características similares. 

De la eficiencia y responsabilidad de las instituciones 

encargadas de �stos programas CDV (Centros de Desarrollo 

Vecinal), Secretaria de Educaci6n, ICBF, BCH, depende el 

progreso o desarrollo que tenga el pais y m�s especifica 

mente las comunidades marginadas. 
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RECOMENDACIONES 

Lo anteriormente expuesto nos permite plantear una serie 

de recomendaciones que consideramos importantes para la 

facultad de trabajo social y para las instituciones encar 

gadas del bienestar social de las comunidades. 

Se hate necesario incentivar las prácticas de comunidad 

realizada por las estudiantes de Trabajo Social, por 

cuanto su vinculaci6n activa en �stas facilita una me 

jor y mayor organizaci6n de fstas comunidades que las 

lleve a mejor sus condiciones de vida. 

- Que los programas y actividades organizadas por las

practicantes de trabajo social, sean objetivos y reali

zables para lograr asi la satisfacci6n de las dos par

tes �ue participan. Adem�s �stas actividades una vez lo

gradas permiten el reconocimiento e importancia de prac

ticantes en �stas comunidades.

- Que las diferentes universidades e instituciones encar

gadas del Bienestar Social se vinculen más a �sta u

otras comunidades y se reorganicen las organizaciones

de base, las juntas de acci6n comunal que anteriormen
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te existían y vinculen el mayor n�mero de personas, que 

trabajen en beneficio pro�fo y comunitario. 

- Supervisar trfmestralmente las instituciones de salud

existentes en el barrio a fin de controlar que las fun

cienes de éstos se desarrollen normalmente.

- Que las entidades de asistencia social de la ciudad y

organizaciones de base organicen programas en�aminados

a mejorar la problem&iica existente en ésta comunidad.

- Que el sector de la economía industrial de la ciudad

brinde un mayor apoyo a las micro-empresas o pequeñas

unidades industriales, por cuanto consideramos que si

éstos pequeños grupos reciben mayor apoyo, la economía y

la industria nacional mejoraría sus incrementos.

' 
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