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INTRODUCCION 

El estudio socioeconómico, político y cultural de la comunidad de Pal

mito en el departamento de Sucre, bajo la perspectiva de trabajo so

cial ha sido el tema que el grupo ha decidido escoger para realizar 

la tesis de grado como requisito parcial que permita titularnos Traba

jadoras Sociales. 

Dentro del desarrollo desigual del capitalismo y como parte integran

te de la lucha de clases entre oprimidos y explotados, unos sectores 

presentan mayores estados carenciales con respecto a otros, tal es el 

caso de Palmito donde se carece de desarrollo comunitario, así como 

de servicio de acueducto y alcantarillado, teniendo que acudir a po

zos naturales. 

Al desarrollar un estudio socioeconómico político y cultural en una 

comunidad donde se carece de investigaciones respectivas no podemos 

basarnos en hipótesis, sin fundamentarnos en un estudio global, tal 

es el caso del municipio de Palmito donde tanto los supuestos como 

las variables debido a las características del estudio. 

El atraso existente en el municipio de Palmito se refleja en lo in

fraestructural, supraestructural así como en la cultura en general. 

13 



E1 n1unicipio de Paln11t0 en e-1 aeµanarnentu CE Suc.re 1imi1..á éi.·1 r1orT.� 

con e·¡ 111u11icipio aE lolú, éit su1 con e, ue ::ictn Anaré�, Lóraooc. , a:

este con 1a ciuaaa ae Sinceiejo y al oeste con el n1un1cipio de Cove

�as, teniendo instransitables las vías de comunicación. 

Las limitaciones existentes en la investigación y que el grupo de tra

bajo social supo encarar en lo referente a la lejanía al municipio de 

Palmito, pues de Barranquilla a Sincelejo por carretera hay cuatro ho

ras y 30 minutos por via Calamar, de Sincelejo a Palmito hay una dife

rencia de una hora, en carro colectivo. 

Trabajo Social ha impulsado hasta el presente pocas investigaciones 

hacia sectores distantes de centros urbanos, debiéndose escudriñar 

localidades de la Costa Atlántica de Colombia e inclusive del resto 

del país para que se fomenten acciones comunitarias. En el estudio 

se aplica el método materialista dialéctico, pues interrelaciona di

versos aspectos en causa y efecto; enfocado históricamente se consti

tuye en la guía metodológica que permite analizar la problemática 

socio-económica, política y cultural del municipio de Palmito dentro 

del desarrollo desigual del capitalismo en causa y efecto presentando 

análisis detenidos con propuestas al respecto. 

El 

la 

rial 

método materialista dialéctico 

práctica en la fase sensorial 

comprende la obtención de 

14 
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µara realizar e, anteproyecrn y alcé:lnzar 1as rneté!S, inc1uyéndosE lé.J 

tabu�ació� y sistematización de aatG: 

La tase lógica hace referencia al análisis de ·ios datos tabulados pa

ra elaborar la teoría científica que sirva de guía a las autoridades 

y habitantes del municipio de Palmito para mejorar sus condiciones de 

vida. 

El estudio se fundamenta en el aspecto práctico empírico en una mues

tra del 15% tomado entre los 986 familias que según datos tomados del 

Dane habitan respectivo número de casas, es decir, que son 152 fami

lias, donde se realizó la investigación. 

En el estudio se han planteado los siguientes objetivos: 

Analizar la situación socio económica, política y cultural en los 

habitantes del municipio de Palmito, dentro de las contradiccio

nes del desarrollo desigual del capitalismo que nos permita suge

rir alternativas al respecto. 

Desarrollar una investigación teórica práctica metodológica sobre 

la situación socio económica, política y cultural en los habitan

tes del municipio de Palmito que permita desde la visión de traba

jo social presentar alternativas al respecto. 

Elaborar un informe teórico que sirva de guía a las autoridades 

15 



y habitantes dE.-t municipio de Paür1i1.0 µara 4ue transformen su s-,

tuación soc.io econórrnc..é., poliuca y cuhura-.. 

Demostrar la importancia del desarrollo de la comunidad hacia la 

transfonnación de las expresiones y repercusiones de la situación 

socio económica, política y cultural en los habitantes del munici

pio de Palmito. 

Dar a conocer el accionar de trabajo social en la orientación y 

educación comunitarias para que las personas autogestionariamente 

transfonnen su nivel de vida. 

El estudio con el fin de alcanzar objetivos se distribuye en tres par

tes a saber: 

En la primera, aspectos socio culturales en el municipio de Palmito, 

se enfocan aspectos relacionados a datos geográficos, históricos, eco

nómicos, socio políticos y demográficos de sus habitantes. 

En la s€gunda parte, estudio socio económico de la comunidad de Palmi

to en el Departamento de Sucre, se analizan variables en base a las 

encuestas realizadas como edad y sexo, lugar de nacimiento, ocupación 

laboral e ingreso, creencias, educación, vivienda, tipo de vivienda, 

distribución del espacio ocupacional, personas que habitan por dormi

torios en la vivienda, estado civil, partidos políticos, organizacio

nes de base y desintegración social, carencia de acueducto, morbili-

16 



aad, migracione:.,, recreacíóri y ·1ibertínaje, lo que permité comprena�f 

lá necesidad at una an·irnaciú11 socio cuhura, para que nayá u11c1 µart·i

cipación popuíar dinámici:t e11 pro de·, bienes1.ar co·1ectivc. 

Finalmente, se tratan las perspectivas de trabajo social en el estudio 

socio económico, político y cultural en la comunidad de Palmito, pre

sentándose las propuestas concretas hacia la transformación de la rea

lidad. 

17 



l. ASPECTO SOCIO-CULTURAL DEL MUNICIPIO

DE PALMITO 

Los aspectos socio-culturales de una población en un espacio, tiempo 

determinado son fundamentales para comprender sus condiciones de exis

tencia y las posibilidades de transformarlas bajo situaciones especí

ficas. 

El término cultura es vasto y complejo, en él se ubican cada una de 

las vivencias sociales, lo que ha creado, formado y transformado en 

el pasado y en el presente en la perspectiva del futuro y la humani

dad. 

Los aspectos socio-culturales en cualquier población son fundamenta

les estudiarlos, pues es a partir de ellos que se va a animar socio

culturalmente a las personas para que de manera dinámica participen 

en tareas autogestionarias, y de presión social para obtener mayores 

condiciones de vida, incluyendo la lucha para prevenir violencia i

deológicas de la penetración cultural. 

Acorde a las vivencias culturales de una población en un área geográ

fica determinada, así se darán impulso a las tareas concretas donde 

18 



se van o comprometer a tooa� -lc1s personas si11 dist-i1190 ot: sexo n� oct> 

µación socia-1, rndo e Vio e,1 relaciú11 º su eae.:.. 

Al enfocar los asµectos socio-culturales del Municipio de Palmito, se 

parten de las condiciones históricas que desde tiempo precolombino y

coloniales se dan en las sabanas de lo que antaño correspondía al ex

tenso Departamento de Bolívar, luego fraccionado con el surgimiento 

del Atlántico, Córdoba, y Sucre; en toda esa zona la ganadería presen

ta predominio sobre la agricultura, a la vez y al igual que la mayo

ría de los habitantes de la Costa Atlántica presentan un espíritu des

preocupado, afable, dándole jolgorio e inclusive a variar de una zona 

a otra, por lo que se hace imperioso profundizar sobre los datos geo

gráficos del Municipio de Palmito. 

De allí se da la proyección a lo histórico y a lo económico. 

1.1 DATOS GEOGRAFICOS 

Cualquier investigador social que se proyecte un estudio en una comu

nidad concreta debe partir de los datos geográficos, pues los mismos 

no sólo le van a garantizar movilidad en la determinada área, sino 

que en lo fundamental le sirve para inducir los factores económicos, 

los recursos naturales y la trascendencia de ellos en las costumbres 

y nivel de vida de la población. 

Los factores geográficos e históricos están en relación con lo socio-

19 



cu-11..ural siendo su suprema i111portanc-1a en e, momemo ae cornprenáe1 

una realidad socia� y presen1..�r ,as respectivas a11..ernativas, así, s� 

bie11 para nadie es u11 secretú que en materia agraria la uurguesíét ce,

lombiana solo se preocupa por mantener en reguiar estado la infraes

tructura y tecnología correspondientes a la zona cafetera mientras o

tras zonas de el país se sumergen en el atraso, lo cierto es que la 

Costa Atlántica de Colombia y concretamente del departamento de Sucre, 

es uno de los que más produce las consecuencias del atraso, por lo 

que se requiere de una educación social a la población para que parti

cipen popularmente en pro del bienestar colectivo. 

1.1.1 Ubicación 

El Municipio de Palmito está ubicado al norte del Departamento de Su

cre. 

Tiene los corregimientos y veredas de Guaimi, Algodoncillo, El Puebli

to, El Palmar y Costa Azul. 

1.1.2 Extensión 

El municipio de Palmito tiene una extensión de 182 Km
2

, encontrándo

se a una altura de 70 metros sobre el nivel del mar y distando 22 km 

por carretera de Sincelejo. 

l. l. 3 Límites

20 



El Municipio oe Pa·1mho ·11rnitc. a I non2 con los rr1uniciprns de lolú ,\ 

lo-luviejo; al sur con e1 cié San Andrés; a, este co11 1ct capnai Srncé

lejú y al oeste con Coveña:. 

En relación a lo anterior tenemos de manera detallada lo siguiente: 

Con el municipio de Tolú. Partiendo del nacimiento del arroyo Brasil 

en inmediaciones del Cesario, Hueso, Punto de Concurso de los munici

pios de Palmito y Tolú, en el límite del Departamento de Córdoba se 

sigue por éste, arroyo Gavilán agua abajo hasta su cruce con el oleo

ducto SAGOC; por el oleoducto en dirección general sureste hasta en

contrar la Ciénaga del Salado; cruzando ésta se continúa por el Caña

lata hasta la boca en la Ciénaga Caimanera; por el borde oriental de 

éste hacia la desembocadura del arroyo San Antonio y por éste arroyo 

aguas arriba hasta el cruce antiguo del carreteable que de Palmito 

conduce al caserío Puerto Viejo. Punto de Concurso de los municipios 

de Palmito Tolú, Sincelejo con el municipio de Sincelejo partiendo 

del cruce del arroyo Flecha con el carreteable que del corregimiento 

las Huertas conduce al caserío Flecha, Punto de Concurso de los muni

cipios de Sincelejo, Palmito en el límite con el departamento de Cór

doba se sigue por este carreteable en dirección general Norte bordean

do los caseríos Bamba, Bambita en jurisdicción de Sincelejo hasta lle

gar al corregimiento de Las Huertas en jurisdicción de Sincelejo, ro

deado este caserío se continúa por el carreteable que de ahí conduce 

a Palmito en dirección norte hasta su cruce con el arroyo San Antonio, 

por este arroyo aguas abajo el cruce antiguo del carreteable que de 

21 



Palmito conduce a, cctser�o Fuerte VieJo, punto ci� concurso ae los MG

nicipios de S1nce)ejo, Pa)n1ito, lolü. Con e1 Departamen�o ae C6rdob2 

por el lad0 norte e) Departamento de Córdoba v1enen 1os municipios de 

San Andres, de un punto el Piñón dei Gallinazo, oe aquí limita en el 

corregimiento de Barbacoa, le sigue línea recta Ceiba de agua llamada 

la cárcel con el mismo departamento de Córdoba, con el municipio de 

Momil, con el Mocha Nariz colindando con Purísima, siguiendo en línea 

recta la Ciénaga de la Boca Salada, con Tolú los arroyitos Mello al 

lado de Puerto Viejo. Oeste con el arroyito Mello colindando con To

lú con la Sierrita al pasar por la Ceiba de la Argolla, por este al 

pasar por el cementerio de las Huertas colindando con Sincelejo. 

1.1.4 Orografía 

El municipio de Palmito en sí, es plano, teniendo pequeñas alturas 

que no llegan a los 1.000 metros, como Montecristo, Canchilas, Las Sa

linas, La Cueva, la Popa y la Colina. 

La Cueva es un pequeño cerro que se ha convertido en lugar turístico 

por la belleza de la naturaleza y utilizado como sitio mítico reli

gioso. 

Continuando con el aspecto orográfico encontramos que existen 17 en

tradas tanto para la cabecera como para el municipio en general, de 

las cuales 14 son caminos de herradura, y tres convertidas en carre

teras en pesimo estado. El caserío municipal tiene un trazado tira-

22 



d0 acord� con calles rectas y p1ana�. 

Para el estudio de los suelos nos fundamentamos en los datos realiza

dos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
1

• los cuales plantean:

los suelos del municipio se agrupan en las siguientes clases: III, IV 

y VI con limitaciones por susceptibilidad a la erosión (e), a las inun

daciones (h) y para el desarrollo radículas (s). 

SIMBOLO CLASE SUBCLASE HECTAREAS % 

Tlpa I II SH 6.480 37,0 

Son suelos de relieve planos a casi plano, generalmente pesados o ar

cillosos; ácidos a ligeramente ácidos; pobremente drenado; son difí

ciles de trabajar y se encharcan en épocas de lluvias. La principal 

limitación para la agricultura es la mala distribución e intensidad 

de las lluvias; con buenas prácticas de riego, drenajes y manejo, pue

de cultivarse arroz, maiz, frutales y otros. Para arroz debe aplicar

se un fertilizante de grado 10-20-20 en cantidad de 300 kg por hectá

rea al tiempo de siembra y 200 kg de úrea por hectárea aplicadas a 30 

a 45 días después de la siembra. Para maiz agregar la misma dosis de 

fertilizante. Recomendado para el arroz 150 kg de úrea por hectárea 

1
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Catastro Nacional. Municipio 

de Palmito, Estudio de suelos. Bogotá, 1981. 
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cuanao ictS plantas tengar 5ú en. oe ahuré. Para frutales lüú gr po· 

árbol en e1 niomenw del transplante de1 fertihzante lú-Jú-lG. SE: re

comienaa establecer potreros con pasto que resistan el pisoteo y evi

tar e 1 sobrepastore<... 

SIMBOLO 

PPB 

PPab 

JCc 

CLASE 

I II 

SUBCLASE 

e 

HECTAREAS ºL 
,O 

10.685 61.1 

Son suelos de relieve ligeramente ondulado o ondulado; textura arci

llosa; profundos; con erosión ligera a moderada, es necesario efec

tuar prácticas moderadas de conservación para detener la erosión; con

servar la vegetación natural en sectores de mayor pendiente, y evitar 

las quemas, sembrar en contorno a la pendiente. Pueden establecerse 

potreros con pastos resistentes a pisoteo y evitar el sobre pastoreo. 

En áreas de menor pendiente pueden cultivarse algodón, maiz, yuca, 

plátano y ñame; para algodón se recomienda aplicar 300 kg por hectá

reas de un fertilizante de grado 10-20-20 al tiempo de siembra y 50 

gr por hectáreas de úrea 30 a 45 días después de la siembra. Para 

maiz la misma fertilización recomendada para la clase III sh. 

Para yuca y ñame 350 kg por hectáreas de un fertilizante de grado 

10-30-10; para pastos 100 kilogramos por hectáreas de úrea después

de cada pastoreo. 
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SIMBULt CLAS: SUBLLAS: HlClAREA: 

V� i e 

Sue�os oe relieves quebraaos a fuertemente queoraaos con erosión mode

rada a severa. Se recomienda conservar la vegetación natural y fores

tal con especies adecuadas. 

En pendientes menos fuertes se puede pensar en establecer potreros con 

variedades de pastos resistentes al pisoteo aplicando úrea a razón de 

100 kg por hectáreas después de cada pastoreo.
2 

El estudio de los diversos tipos de suelos en el municipio de Palmito 

permite comprender como podría ser rico en arroz, maíz, yuca, plátano, 

�ame, algodón y otros frutales, sin embargo, el campesinado vive una 

gran pobreza debido a que el gobierno nacional y los terratenientes 

jamás se han preocupado por adecuar las tierras, lo que lleva a que 

ante la carencia de técnicas utilizadas para el drenaje, la insuficien

cia de abono se presenten adversos a la producción como la sequedad, 

erosiones e inundaciones que traen consigo penurias en los suelos y

miserias en quienes lo habitan. 

A pesar de existir entidades como el Instituto Geográfico Agustín Coda

zzi, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional 

de Recursos Renovables y del Ambiente (INDERENA) y el Instituto Colom

biano de Reforma Agraria (INCORA), entre otros, quienes de diversas 

2
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Catastro Nacional. Municipio 

de Palmito. Estudio de suelos. Bogotá, 1981. 
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perspectivas deoen ve1ctr µor 10� sucios, tale� ent1oaues se burocrat1-

zan no cumpliendo sus oGJet1vo� o polit1ca� 10 que l 1ev� a aoanaor10 y 

miseria como acontece con �os Palmito:. 

1.1.6 Climato)ogia 

Al hablar de la climatología se debe tener en cuenta que por lo regu

lar se presenta clima húmedo así como seco húmedo favorecido por las 

brisas marinas. 

En relación a la climatología se da una temperatura promedio de 27 º C 

refrescados en horas de la tarde y entrada la noche con las brisas 

del Golfo de Morrosquillo;se llegan a presentar temperaturas hasta 

de los 30 °C. 

1.1.7 Hidrografía 

El territorio plano de Palmito se encuentra ba�ado por una variedad 

de arroyos y arroyuelos como San Antonio, Petaca, Palmito, Petalaca, 

Ahogavaca, Ahoga Gallina, Escobalito, Charco Verde, Guaimí, San Sala

ta, Pichilín, Bejucal, Remedios, Nieto, Lata, Santiago, Chorro del 

Medio, también se encuentra la Ciénaga La Caimanera. 

La serie de arroyos y arroyuelos son factores negativos para el desa

rrollo de la agricultura en períodos de lluvias fundamentalmente co

mo se ha dicho, por la carencia de una instrumentación tecnológica 
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pará aoecuación y n1antenrn,ienLO a� la tierré. 

í.c DATOS HlSTORICO: 

Los darns históricos no deben enfocarse corno la acumu-lación mecánica 

de datos, sino como análisis de los sucesos acaecidos en espacio y

tiempo dentro del contexto de la lucha de clases, así, a la posición 

de posibilidad o dinamismo que tengan _los oprimidos y explotados den

tro de ellas se podrá determinar el cauce de la misma. 

Debido al bajo nivel educativo, cultural y a la desorganización comu

nitaria,no sólo los habitantes de Palmitos sino la mayoría de oprimi

dos y explotados de la sociedad colombiana han vivido pasivo a sus 

condiciones de vida, por lo que se hace importante estudiar esa rea-

lidad para que bajo la visión crítica de trabajo social creativo 

se promueva la presión social, la auto gestión y la sociogestión como 

elementos trascendentales en la transformación parcial o total de la 

estructura socio-político económico. 

Aun cuando vamos a encontrar particularidades concretas en la histo

ria del municipio de Palmito, desde sus orígenes, nos vamos a trope

zar con una generalidad de pueblos pasivos que antaño eran habitados 

por tribus aborígenes descendientes de Caribes, quienes �on víctimas 

del saqueo y pillaje en el proceso de descubrimiento, conquista y co

lonia, generándose un mestizaje que es víctima de la opresión políti

ca y explotación económica de los dueños del poder tal como sucede 
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hasta e� µresente hist6r1t:. 

1.2.i üriSJt!· 

Los descendientes de tribus caribes habitaban la zona del noroeste co

lombiano dedicados a su mitologia y dem�s costumbres tradicionales, 

entre estas la de utilizar vino y manteca para engrasarse el cabello, 

también pintarse la cara a lo que denominaban palmicho, lo que el es

pañol pronunciaba palmito; de allí el nombre. 

1.2.2 Fundación 

La fundación del municipio de Palmito al igual que la mayoría de los 

pueblos de los que hay en Colombia se hizo de manera violenta puesto 

que el indígena no se resignaba a entregarse pasivamente al europeo; 

y aunque de manera desigual mantenía una lucha constante. 

11 Palmito aparece en el escenario de nuestra historia en 1730, cuando 

un cura español fundador de otras poblaciones del litoral llega en 

compañía de rapaces conquistadores, reductores de la población indí

gena a fuerza de la ley de 1 a espada 11• 
3

El español que fundó a Palmito en compañía de un gran ejército en el 

3
cERPA, Manuel. Palmito se está acabando. El Heraldo, Barranquilla, 

Febrero 12 de 1986. p.2. 
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año 173ú fué Anto1110 Gt: 'ic:. �c,rr'=" )' Miranaa, él jun1.0 con 10.:, oeméis ir,

vasores se ·,rradiaror1 por toa0 e'i continente aomrnanao a1 aborígei.. 

1.2.3 Mito·109íé 

Los aborígenes descendientes de Carioes, desde tiempos prehistóricos 

eran politeístas, brindándole culto a diversos dioses y expresiones 

de la naturaleza. 

En la actualidad aún predominan creencias entre los habitantes de Pal

mito; así encontramos la de unos personajes mitológicos, el Gritón y 

la Llorona, quienes se llevan a los niños que no han sido bautizados 

castigando la desobediencia. 

También creen cuando se muere una persona su alma deambula por los 

lugares donde él andaba, de igual forma cuando un grupo de gallinazos 

da vuelta por encima de los techos de las casas puede morir una perso

na, al igual que cuando canta el pájaro guapocoe a la vez que cuando 

ronda un buho o lechuza es porque se presentan enfermedades. 

Existen otras múltiples creencias entre ellas las de que a las doce 

de la noche los espíritus reposan en los árboles frondosos. 

1.2.4 Proceso histórico 

Los habitantes del municipio de Palmito se encuentran sumidos en un 
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abanao110 y rn1senc ge11era1 ¡:.,n�aomi11anoc, cosi:.urnurt>s aoorige11E:': cu11;c 1� 

oe ali111en1:arse c011 n1dsn1..0, cor, é, qu' 1nc.1us·,v-=, s1:: emourn:.char, 1u�gr 

CJc una dob"if:: 1er111eniació�. 

Historicamente 11ai1 predominado la alimentación a base de yuca, ñame, 

batata, iguana, boa, babillas; las familias habitan en rústicos bohíos 

construídos con palma de corozo y guaduas. 

El municipio de Palmito tiene la belleza natural y el ambiente refres

cado como ya se ha dicho, por las brisas del Golfo de Morrosquillo, 

pero carece de acueductos, vías de comunicación, de puestos de salud, 

de telecomunicaciones, todo producto de que se carece de un espíritu 

comunitario encargado de integrarse para que tanto con la presión so

cial como con la autogestión, las personas mejoren su nivel de vida. 

4 

Palmito está propenso a desaparecer del mapa colombiano por 
que a él no se le hace nada, los dineros públicos se despil 
farran, la voracidad y la rapiña son el factor que lleva a 
mi pueblo a una catástrofe apocalíptica, porque cuanto dine 
ro entra a las arcas municipales son pretextos de los emplea 
dos de manejo para hacer obras, 1 as cua l_es no se realizan pe 
ro sí aparecen los costos inflados de ellas para obtener be 
neficios particulares. Por esto Palmito languidece pero de 
bemos sus hijos, darle nueva vida, así como Cristo le da nue 
va vida al pecador. Debemos pronunciarnos en contra de los 
devoradores de todo y porque a este pueblo se le dote de las 
coberturas necesarias para llevarlo al· progreso, de los con 
trario, 'adios luz que te guarde el cielo', y sus hijos au 
sentes que le den otra miradita, pues Palmito se acaba. 4 

!bid., p.2.
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úentro del com.eY.tü 01:: 1¿ ,ve.na úc (.1aS<..'.... e, 11ruc.eso ri1stGr1co del mu-

nicipio de Palmito est� caracter1zaaü µur �, atraso poiit1c0-económicc 

e infraestructura1; esto Qlt1mo conl1ev� comu se na notado para que se 

carezca ae e)ementales servicios püblicos y sanitarios, por lo que se 

nace necesario que Trabajo Social promueva una tenaz labor educativa 

mediante seguimiento de casos, seminarios, conferencias que le permi

tan a la comunidad promover la autogestión, la sociogestión y la pre

sión social como factores fundamentales para mejorar el nivel de vida; 

para que ello acontezca se debe tener en cuenta que tal como lo plan

tea Ezequiel Ander Egg, el desarrollo comunitario no se forma de golpe 

sino que se requiere de un proceso arduo y prolongado donde diversos 

investigadores sociales impulsen una animación socio cultural donde se 

despierte el interés comunitario para participar popularmente en todo 

lo que le compete el bienestar. 

1.3 ASPECTOS ECONOMICOS 

La economía de una región es fundamental para comprender el nivel de 

vida de sus habitantes pero ello no pueden ni deben medirse simple

mente por los recursos naturales existentes, sino en relación a la 

tecnología existente para su explotación, de allí que muchas veces a 

una zona e inclusive a todo un país le sea más fácil importar un pro

ducto que explotar el de su territorio. 

En este sentido, la población de Palmito presenta una baja 

productividad. 

desde el año 

por 

1971 

la carencia 

existe una 

de tecnología, 

organización 
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cual fomenta 1á prooucc1011 ut: nE11-, yucé., r1am�, élrro:, ten1endo la ne

cesidad de for111ar un p·ian Ué: e111ergenc-1ó µict·,enao E:·1 asesuramienw a: 

instituto Co)ombiano Agroµecuario y a) instituto Co)omoiano de la RE

forma Agraric: .. 

Además de 1os cultivos mencionados existen producción de ajonjolí, ba

tata, sorgo, algodón, plátanos y bananos. 

Además se comercializa con carne de res, cerdo, gallina, pescado, hue

vos, leche, verduras, harinas, así como otros productos y derivados a

grícolas. 

1.4 FACTOR SOCIO-POLITICO 

En el aspecto socio político predominan los partidos políticos tradi

cionales, liberal y conservador. 

En lo político administrativo el municipio de Palmito cuenta con tres 

corregimientos: Algodoncillo, Guaimaral y Guaimí. 

En el municipio de Palmito existe una notaría de tercera categoría; 

a su vez que pertenece al registro del círculo de Sincelejo. 

El arraigamiento en tradicionales costumbres socio-políticas, las pug

nas entre ellos son factores determinantes unidos al bajo nivel educa

tivo-cultural para que no se haya proyectado una acción educativa con-
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cientizadora cor, 1as c..ua,es �us miemoros áespiener1 ctel letc1r90 en 

qut Sé enc..uentra ctesae los orígenes de·, niunic1p10 r1asta e·, presentr_, 

para promover un b1enestc1r co�ect1vc... 

1.5 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Los aspectos demográficos son importantes tener1os en cuenta en la 

medida en que se permite comprender 1a magnitud de una problemática 

socia1. Al enfocar 1os aspectos demográficos se debe tener en cuen

ta que por lo regular existe la tendencia en las. zonas rurales y sec

tores no cabeceras departamentales a cohabitar personas de diversas 

consanguinidad, lo que 11eva a que en algunos casos se generen abe

rraciones y complicaciones sexuales, abusos que tienen mayor presen

cia cuando se carece de la educación social necesaria al respecto. 

A1 enfocar las variables demográficas en el municipio de Palmito se 

hace referencia a la edad, el sexo y el parentesco, lo que es funda

mental para comprensión de las condiciones familiares entre sus habi

tantes. 

1.5.1 Edad y sexo 

Las variables de edad y sexo son fundamentales como se ha dicho, pa

ra comprender la estructura demográfica y la conformación social en 

una comunidad. 
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Para traoaju social y cualquier otr0 investigador social, �� conoc�

miento ae la edaü y sexo es rn1portani:.c: pará que: se ¡.iroyec"Lt: uno eoL,

cación permanente no instirnc1onalizaaa. acorut: c1 siwaciones especí-

fica:. 

En el estudio realizaao en 152 familias del municipio de Palmito se 

pudo comprender que las edades oscilan entre el momento de nacer has

ta 105 años de edad, tal como se aprecia en la Tabla l. Los datos 

de la tabla 1 indican cómo predomina la edad entre 13 a 20 años de 

edad con 22,06%, siguiéndole el 18,21% de quienes tienen edades que 

oscilan desde el momento de nacer hasta los siete años de edad; lue

go el 14,37% correspondiente tanto a quienes tienen de 8 a 13 años 

de edad como de 21 a 30 años, es decir, edades donde con mayor faci

lidad el ser humano puede ser víctima del alcoholismo y la drogadic

ción, por lo que se hace necesario conocer el joyen, guiarlos para 

que ellos guíen el proceso del desarrollo comunitario, teniendo como 

base la experiencia de las personas ubitadas ya en la tercera edad y 

que según la tabla mencionada, hacen referencia a 3,96%, 1,70%, 

0,79% y 0,11%; ellos deben servir de ejemplo para despertar el in

terés, el ánimo de las personas por su bienestar. 

El sexo no es ningún obstáculo para que las personas se vinculen a ta

reas de bienestar colectivo, se tiene en cuenta por las tradiciones 

ideológicas por la sociedad actual, sin embargo, en el estudio reali

zado al azar en el municipio se pudo detectar un relativo equilibrio, 

en el sexo femenino en un 50,34% con respecto al masculino en 49,66%. 
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Aaern&s de1 sex0 por los factore� n�nc1onaaos e, �arente�cü es ae vi

ta·, impori:.anc-ia en e, enfoque de esu:: pri111er capítuic. 

TAbLA .:. . 

Edad Frecuencia % 

o - 7 161 18,21 

8 - 13 127 14,37 

13 - 20 195 22,06 

21 - 30 127 14,37 

31 - 40 84 9,50 

41 - 50 75 8,48 

51 - 60 56 6,33 

61 - 70 35 3,96 

71 - 80 15 1,70 

81 - 90 7 o, 79 

91 - 100 1 0,11 

100 - + 1 0,11 

TOTAL 884 99,99 
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Sex 1
.• d': ·1c pob1aciór, e1, c1 111untc1µ1ú Gf �01m1L' 

Mas cu l i no 

Femenino 

TOTAL 

1.5.2 Parentesco 

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

rrecuenc1é 

439 

445 

884 

49,66 

50,34 

100,0 

El parentesco es fundamental por los factores que se han mencionado, 

• así al dar un vistazo a la Tabla 3, se puede obsercar cómo con excep

ción del 0,11% de personas, que corresponde a la existencia de un a

migo viviendo en una de las 152 casas donde se realizó el estudio,

predomina la familia nuclear.
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Fami"11ó nuclea• 

Los tipos de familia más existentes en Co1ombia so�. 

La familia nuclear y la extensa, las cuales pueden ser 
completas o incompletas. 
La familia nuclear incluye dos generaciones correlacio
nadas por la posición de ascendentes-descendentes o una 
generación, pero en estatus procreativos. La familia 
nuclear es aquella esencialmente constituída por un ma
trimonio y sus hijos, es una asociación social univer
sal, presente en todas las culturas y que es la base 
de toda constitución familiar; sin ella ningún otro 
tipo de familia puede existir. La relación entre la 
madre y el padre de familia nuclear está determinada 
por los privilegios sexuales que aquellos tienen, según 
el matrimonio que ellos han construído. 
Este tipo de famil1a se subdivide en nuclear simple 
compuesta, fraternal. 
La familia nuclear simple, comprende aquellas familias 
conform�das por los cónyuges y sus hijos. 
La familia nuclear compuesta, agrega a la anterior pa
rientes colaterales. 
La fraternal es donde están presentes los progenitores 
y sus hijos, más hermanos cas?dos con sus respectivos 
hijos. 5 

�INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Primer Foro Departamen
tal. Año Internacional de la Familia. Barranquilla, 1983. pp. 
92-93.
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TABL.L -. i=,arentesco º'= ,¿: pob1ac1un naoítdntt- en e1 rnunícip10 aEc 

Pé:1.·1rnill 

F-a rentes ce Frecuenci, 

Hi je 242 27,37 

Hija 220 24,89 

Madre 134 15,16 

Padre 121 13,69 

Nieto 44 4,98 

Nieta 40 4,52 

Nuera 11 1,24 

Abuela 10 1,13 

Esposo 9 0,92 

Abuelo 8 0,90 

Hermana 8 0,90 

Esposa 7 0,79 

Sobrina 7 0,79 

Sobrino 6 0,68 

Yerno 4 0,45 

Cuñado 3 0,34 

Tío 3 0,34 

Ahí jado 2 0,23 

Tía 1 0,11 

Hermano 1 O, 11 

Primo 1 0,11 

Prima 1 o, 11 

Amigo 1 0,11 

TOTAL 884 99,99 
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c. ESTUDIO SOCIO-ECONOMlCú Dt LA COMUNIDAD DE PALMITO

EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

En relación a los aspectos que se han venido anotando, se hace necesa

rio profundizar sobre variables socio-económicas teniendo como base 

las observaciones realizadas en el Municipio de Palmito así como los 

sondeos de opinión y aplicación de encuestas a sus miembros. 

E1 materialismo diaTectico señala que nada pennanece estático, todo 

está en constante movimiento y transformación, así, el estudio sobre 

aspectos socio-económicos de la comunidad de Palmito, Sucre, tiene 

como fundamento la proyección de una guía mediante la cual la comuni

dad mencionada se preocupe o interese por el bienestar colectivo. 

Si bien los aspectos socio-económicos del Municipio de Palmito no son 

exclusivos de ellos, sino ubicados dentro de las contradicciones del 

capitalismo a nivel mundial presentan características concretas que 

requieren de un análisis para poder redactar esa realidad. 

Los hechos, las cosas, existen independientemente de naso 
tros. Solo cobran sentido real en tanto establecemos con 
tacto con ellos, es decir, en tanto procuramos su signifi 
cado, lo que es, qué papel cumple hoy y aquí, qué relación 
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tienE: co,1 ou·os necr10;:, a cosa:..,, c.uanoo ctpétrecié � c. quf oi:.H:
deció eli0, etc. Los homores siem¡;rE::: trcttarun ciE: cictr u1ic 
explicación a la realidaG vivioa ae acuerou a �as iuea: 
p reciorni narn.e s en cada époc2.. f 

Lo anterior expi1ca cómo y por quf �os estudios sociales deben ser ob

jetivos, ubicados en un espacio y tiempo determinado, para estudiarse 

diversas variables tal como se muestra a continuación. 

2.1 EDAD Y SEXO 

En el presente acápite se hace referencia a las personas entrevistadas 

en las respectivas casas del municipio de Palmito en el departamento 

de Sucre, donde se realizó la investigación y lo que presenta: 75,65% 

de sexo femenino y 24,35% de masculino, s2gún la Tabla 4. La despro

porción en los porcentajes entre los dos sexos está dado por lo regu

lar los hombres permanecen en su lugar de trabajo o cuando están en ca

sa se abstienen de contestar cualquier entrevista. 

Las estadísticas correspondientes a la Tabla 4, aparecidas ·en la página 

siguiente, nos indica cómo al entrevistarse personas cuyas edades os

cilan entre 15 a 90 años de edad, se tienen en cuenta diversas opinio

nes que sobre condiciones socio-económicas varían en adolescentes, jó

venes, adultos y ancianos. 

6KISNERMAN, Natalio y otros. Teoría y práctica del Trabajo Social.
Buenos Aires, Humanitas, 1973. p.75. 
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TA8LA 4. 

Eaac 

15 - 20 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 - 70 

71 - 80 

81 - 90 

TOTAL 

Viasculinc 
r¡ 

2 1,32 

10 6,58 

10 6,58 

4 2,63 

6 3,95 

3 1,97 

1 0,66 

1 0,66 

37 24,35 

Femenino T o t a l 

F 
e• 
j) F % 

12 7,89 14 9,21 

30 19,74 40 26,31 

31 20,39 41 26,97 

17 11,18 21 13,82 

12 7,89 18 11,84 

10 6,58 13 8,55 

2 1,31 3 1,97 

1 0,66 2 1,32 

115 75,65 152 100,0 
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En relación a ·10 anterior st= pré'sent0 ur1 preoo111inio de 2ó,97. v oE: 

p�rsonas cuyas eaaaes oscilan en�rE los 31 a 4G ahos ae eaad lCOrre�

pondiente el 20,39� al sexo femenino y el 6,58� a1 masculino;; luegr 

el 26,31� entre los 21 a 30 ahos ae eaad, distribuioos en 19,74� fE

menino y el 6,58� masculino, es decir, predominio de personas relati

vamente jóvenes quienes tienen conciencia de la realidad social pu

diéndose impulsar una animación socio-cultural dinámica para que par

ticipen en acciones en pro del bienestar colectivo; luego el 13,81% 

entre 41 a 50 años de edad (perteneciente el 11,18% al sexo femenino, 

el 2,63% al masculino); siguiendo con el enfoque descendente de las 

edades, tenemos el 11,84% entre 51 a 60 años de edad (correspondiente 

el 7,89% al sexo femenino y el 3,95% al masculino); posteriormente 

el 9,21% entre 15 a 20 años. de edad (7,89% del sexo femenino y 1,32% 

masculino); de 61 a 70 años aparecen el 18,55% (correspondiente el 

1,97% al sexo masculino y el 6,58% al femenino); el 1,97% entre 71 a 

80 años de edad (perteneciendo el 1,31% a mujeres y el 0,66% a hom

bres); finalmente el 1,32% entre 81 y 90 años de edad de manera pro

porcional y equitativa entre ambos sexos. 

Los datos referentes a la edad y sexo en las personas entrevistadas, 

muestran cómo en hogares de los sectores rurales y semirurales las 

personas desde la adolescencia asumen algunas funciones que le compe

ten a los adultos, a la vez que se indica cómo la problemática socio

económica afecta a las personas sin distingo de ninguna índole. 

2.2 LUGAR DE NACIMIENTO 
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Dentro del ciesérrolí o  ot>Siguó, aE::, c.apita-1is111v e� apenas lógíc0 qu, 

en un estudio socia·1 sE:: tengan eí, cuenta ·1os 0·1versos 1ugélres aE: no

c1m1ent0, pues SE:: var1 a presentar situaciories soc10-culturaies b1er·

diferenciadas. 

Lo anterior se fundamenta en Colombia donde desde el proceso de la 

conquista,los europeos fueron imprimiendo factores culturales dife

rentes, necesarios de ser tenidos en cuenta en un momento dado; así, 

se hace necesario resaltar cómo mientras en la Costa Atlántica de Co

lombia hay mayor frivolidad y comprensión entre las personas con espí

ritu de jolgorio, por lo regular en el interior prima una especie de 

tedio, de fastidio o irritabilidad lo que de una u otra forma tiene 

herencias antropológicas socio-culturales; así, en relación al estu

dio se debe anotar que mientras los colonizadores europeos impusieron 

la esclavitud negroide en Cartagena de Indias, con riñas de gallos, 

lo que bien pronto se extendió a Santa Marta y Barranquilla junto con 

las andanzas españolas y negroides, en la denominada sabana como es 

decir lo que hoy conforman los departamentos de Bolívar, Córdoba y

Sucre, la ganadería a gran escala fué impulsada y así no accidental

mente en estos sitios se hicieron famosas las corridas de toros, las 

carralejas, de igual forma la artesanía se impulsó en unas zonas más 

que en otras. 

A nivel general en las diversas zonas geográficas del país se presen

tan características bien diferenciadas en la armonía cultural de una 

población, teniéndose que impulsar las adaptaciones sociales necesa-
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ri as en cooro rnac i úr1 e I o {.JLH= se r,o ven, 00 p 1 anteanac. Lo Tab ·1 a :..> se

ñal a que el 80,9i� de 1as µersuan� encuestada� son naturales oel mis

mo lugar que habita11, es ciecir, Pa·lmito; 1,9, corresponde al loca·li

dad de \tarsov1a en e·¡ cepan:a111en-co aE: :>uCré:, 19<.1a·1 porcentaje son na

tivos de la ciudad de Monterfa, el l ,31� en e� municipio de Tolú, i

gual porcentaje para Tolú Viejo, �sf como para San Antonio, todas es

tas localidades del departamento de Sucre. Finalmente con 0,66% en

contramos las localidades de Albania, Buenavista, Tenchf, Momil, Cove

ñas, correspondientes al departamento de Sucre, lo mismo que igual 

porcentaje para su capital Sincelejo. También el 0,66% son nativos 

de Sabaneta en el departamento de Córdoba, San Sebastfan en el Depar

tamento del Magdalena, Palo de Agua, Ciénaga de Oro, Aserradero, en 

Córdoba. 

A nivel general puede apreciarse que en su totalidad las personas en

trevistadas son nativas de la Costa Atlántica, con patrones cultura

les afines, lo que facilita un proceso de integración social hacia el 

bienestar colectivo. 

2.3 OCUPACION LABORAL E INGRESO 

La ocupación laboral e ingreso es un factor de vital importancia den

tro de las condiciones de vida de una población, puesto que se van a 

derivar los factores económicos necesarios para la subsistencia, es 

decir los elementos básicos para la vida familiar. 
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TABLA S. Lugar oc nacin.tentú o� 1as persona::. encuestadas en E:1 1i1unic;-

Lugar de nacimientc 

Palmito 

Guaimi 

Varsovia (Sucre) 

Montería 

To1ú 

Tolú Viejo 

San Antonio (Sucre) 

Palo Alto (B olívar) 

Arena 

Aserradero {Córdoba) 

Sincelejo 

Sabaneta (Córdoba) 

San Sebastían (Magdalena) 

Palo de Agua 

Ciénaga de Oro (Córdoba) 

Albania (Sucre) 

Buenavista (Sucre) 

Coveñas 

Tenche (Sucre) 

Momil 

TOTAL 

;:: recuer.;:¡ ¿

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

152 

45 

80,92 

2,63 

2,97 

1,97 

1,31 

1,31 

1,31 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

99,99 



Er. ·1á soc1eda(, ca�,nal1s1..� St ge11erc. u,. cieseinr·,e�, cauo vf:;:_ fllf;_ cre

ciente µor ·ia rnonopol ,zación de capna�. uno ,ty t11stó, ·,e¿¡ <.JUé:' 1 

marxis:í1CJ exphca y analiza oentro ael afá11 oe e11rH.1uec1rr11em:.o de ·:e 

ourguesía aonae á su vez las condiciones de viaa de la pobl�ción son 

caaa vez n,ás precaria:. 

En el estudio socio-económico del municipio de Palmito se ha tabula

do dos veces la ocupación tal como aparecen en las Tablas 6 y 7, ello 

se hizo porque en muchos hogares además del jefe, existen otros in

gresos que son necesarios tener en cuenta. 

Desde el punto de vista socio-económico se puede anotar que la pobla

ción es urbana y flotante, lo que se aprecia en las tablas 6 y 7, don

de las personas entrevistadas, 62,52% son agricultores, mientras que 

la misma ocupación es de5empeñada en el 28,98% de los habitantes tota

les de las 152 casas, luego encontramos en oficios varios el 11,84% 

de las personas entrevistadas, lo que equivale al 2,61% del total de 

la población; posteriormente el 5,92% de los jefes del hogar son co

merciantes tanto en ganadería como en negocios urbanos con 5,92% que 

equivale al 2,18% del total de la población, uparece el 4,6% de con

ductores que hacen parte tanto de empleados como oficios varios en la 

Tabla 7. 

Continuando con el enfoque de la ocupación laboral los conductores 

4,6% de actividad, luego aparecen educadores con 3,29%, al igual por

centaje para desempleados lo que la población general tiene una tasa 
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TA!:lU-, '�· (Jcupación ·,aoorai OE: 1éis persona ., enc..uestc1aas en é·, mun1c;

pio ae Palmiw 

ucupación labor�� 

Agricultor 

varios 

Comerciante 

Conductor 

Desempleado 

Maestro 

Ganadero 

Obrero 

Ernpeado 

Agente de policía 

Lechero 

Lavandera 

TOTAL 

� recuencü.

95 

18 

9 

7 

5 

5 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

152 

47 

62,50 

11,84 

5,92 

4,60 

3,29 

3,29 

2,63 

2,61 

1,52 

0,66 

0,66 

0,66 

100,0 



TABU-. - úcupación iaoorá1 a� 10 pob1acióri e,, e1 Mun1c1p10 ae Pa·1mitc 

úcupaci ór Frecuencié: 

Ama de casa 200 

Agricultor 133 

Desempleado 35 

Empleado 34 

Obrero 17 

Oficios varios 12 

Oficios domésticos 10 

Comerciante 10 

Ganadero 7 

Profesional 1 

TOTAL 459 

48 

43,57 

28.98 

7,62 

7,41 

3,70 

2,61 

2,18 

2,18 

1,52 

0,22 

99,99 



del i,62 , obrero::. y gane1uen1: ::,._ �·,2sen1-,a,. cadc uno cor, l'.,6'.:i. er: ·1 a� 

personas entrevistaaas miernra::. que en 1ó. pob 1 aciv1, g·1 obal ,os obn -

ros corresponoen aí 3, 7,. y ·, os ganaaeros a i 1, 52. , 1 u ego e I í, 52,o sor 

oe emp1ec1uos que en ia población generar t1e11e11 el í,4L., fina·1 menu 

0, 6610 de lavanderas y agentes de poiicía, io que tambié11 se cobija 

dentro de oficios varios en la Tabló.�. 

A nivel global los diversos tipos de ocupación laboral se ubican den

tro de la crisis del capitalismo donde se carece de fuentes de empleo, 

lo que obliga, tal como se muestra en la Tabla 8, a que las personas 

tengan que desplazarse a las ciudades como Sincelejo, San Onofre, El 

Palmar, La Arena, el Aserradero, Maicao e inclusive a la república de 

Venezuela para poder subsistir, y en otros casos, acudir a la delin

cuencia o a la caridad. La grave crisis generada por las precarias 

condiciones de ocupación laboral en los habitantes del municipio de 

Palmito se agrava con precarios ingresos, inclusive inferiores al mí

nimo lo que les impide subsi�tir de manera más digna teniendo que es

tar muchJs veces en forma infrahumana. 

Las estadísticas de la Tabla 9 señalan al respecto, que 38,16% de las 

personas jefes de hogar tienen salarios entre $8.000 y $14.000.oo pe

sos, es decir, inferiores al mínimo, lo que les impide subsistir an

te los altos impuestos, luego le ;igue el 25,66% de quienes reciben 

ingresos que van desde $14.00Q.oo a $20.000.oo pesos, el 23,02% quie

nes no reciben ingresos o quienes reciben hasta $8.000.oo, suma supre

mamente irrisoria en la realidad actual, luego se presenta una gran 
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TABLA(.. 

Lugc:1r ae trabaje, rrecuencic 

Pa 1 mitc, 14- 94.73 

Sincelejo � 

1,31 e 

San Onof ré: ·, 0,66 

El Pa 1 mar 1 0,66 

La Arena 1 0,66 

Maicao 1 0,66 

Venezuela 1 0,66 

Aserradero 1 0,66 

TOTAL 152 100,0 

TABLA 9. Ingresos mensuales de las personas encuestadas 

Ingreso mencua l Frecuencia % 

o - 8.000 35 23,02 

8.000 - 14.000 58 38,16 

14.000 - 20.000 39 25,66 

20.000 - 26.000 4 2,63 

26.000 - 32.000 5 3,29 

32.000 - 38.000 1 0,66 

38.000 - 44.000 3 1,97 

44.000 - 50.000 1 0,66 

50.000 - 56.000 

56.000 - 62.000 

62.000 - 68.000 2 1,31 

68.000 - 74.000 4 2,63 

TOTAL 152 99,99 
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baj� porcentual oe ingresos nau1ena0 e 3,29. o� qu1en�s rec1uer sa1&

r·ios que oscilar1 enr.re los $2ó.Uüu.oú a $32.0üG.oc.,, f.JOSteriormente e� 

2,63¡, de $20.00ú.oo a �2b.OOG.ou, as� corno de $68.00ú.oo a $74.0üú.oc., 

úhima cifra éstc1 que ,e garant.1za a -,c1s personc1s tener ·,os ingreso: 

para unas cond1c1ones de vida holgada; es decir, no pasar necesidades 

socio-económicas. 

Luego aparece el ll,97'l; de quienes reciben ingresos entre $38.000.oo 

a $44.000.oo pesos, posteriormente el 1,31% de $62.000.oo a $68.000 

pesos y finalmente el 10,66% de $32.000.oo a $38.000.oo como de 

$44.000.oo a $50.000.oo pesos. 

La realidad social de la ocupación laboral en los habitantes del muni

cipio de Palmito requiere la necesidad de que autogestionariamente se 

emprendan tareas de microempresas, así como las cooperativas que como 

parte integrante de las primeras fomenten las condiciones sociales ne

cesarias para un mejor nivel de vida en la población. 

Las estadísticas sobre ocupación laboral e ingresos señalan la necesi

dad de que los palmiteras se integren socialmente hacia la obtención 

de un bienestar colectivo interralacionando la autogestión con la so

ciogestión y la presión social. 

2.4 CREENCIAS 

Carlos Marx desde el siglo XIX planteó científicamente que "la reli-
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gió1, es e' op1c, de, puet 1C'' , esu, l:.. uri nec110 c1entífic0 en -le medi-

aa en que 1 as e ·1 ases dorni nanie:s en e 1 µre sen le ni stór·i cu, ta ·1 como ·1 e 

han hecho desde cuando �a socieoao se dividió en c�ases antagónica: 

en A111érica, concretamente desde lo invasión de 1os euro¡;eos, uti1izan 

,a religión para adormecer, alienar a ios sectores populares e impe

dir que estos se den cuenta, tomen conciencia de sus condiciones de 

oprimidos y explotados. La religión cada día se divide más y más con 

el fin de buscar mecanismos para adormecer a la población; ésto es vá

lido para el municipio de Palmito, donde según la Tabla 10 el 92,10% 

profesan la religión católica, el 0,76% son testigos de Jehová, mien-

TABLA 10. Tipo de religión en los habitantes del municipio de Palmi

to 

Tipo de religión Frecuencia % 

Católica 140 92, 10 

Ninguna 11 7,24 

Testigos de Jehová 1 O ,66 

TOTAL 152 100,0 

7MARX, Carlos, ENGELES, Federico. La sagrada familia. México, Gri
jalbo, 1967. p.3. 



+.ras e1 7,c4· dicer1 ne µrofesc.r r11ngunu re·11giór 1 pern tienen sus creer,

cias en un ser superior. 

1rabaJo S0cia·1 deoe impu·1s,n, promover una eoucaci611 socia·,, permanen

te en la comunidad hacia el bienesiar coieciivo, indistintamente de la 

religión pues en las actuales condiciones históricas se debe buscar 

por todos los medios la participación comunitaria sin inmiscuirse en 

aspectos de creencias pues éste es un hecho histórico que tiene que 

darse a través de una revolución cultural proletaria y por lo regular 

sucede cuando un determinado país se encuentra en el socialismo. 

2.5 EOUCACION 

La educación tanto institucionalizada como la no institucionalizada 

es fundamental para que las personas puedan tener comprensión de sus 

condiciones de existencia y proyectar la transformación de las condi

ciones de vida, interrelacionando la autogestión con la presión so

cial y la socio-gestión. 

En el municipio de Palmito existe una institución educativa oficial 

llamada San Antonio Abad donde cursan estudios 232 personas de ambos 

sexos, así una institución privada con cursos de primero a quinto ele

mental teniéndose que _desplazar a regiones circunvecinas para poder 

instruírse con mayores gastos financieros y sometidos a peligros de 

inseguridad predominante en toda la sociedad capitalista. 



Er, e·, Anex<. µueoE: ctµrt:L. 1 a,sl I e1s facnaoas de ·1 as rns t nuci one� 

educat1vcts en e·1 111uniciµ10 oe f'a·1mit.o aonae ::,e deoE:: élnotéi. r que su: 

oficinas est&n uGicaoas en el Pa)acio Municipal. 

En relación al n1vel educativo, la Tabla 11 seAala que del total de 

la población habitante en las 152 casas, el 32,921 tiene primaria in

completa; el 19,34% son analfabetas; el 17,31% secundaria incompleta, 

el 5,20% secundaria completa, el 1,13% preescolar, el 0,34% universi-

TABLA 11. Nivel de escolaridad en la población del municipio de 

Palmito 

Escolaridad Frecuencia % 

Primaria incompleta 291 32,92 

Analfabeta 171 19,34 

Secundaria incompleta 153 17,31 

Ninguno 112 12,67 

Primaria completa 97 10,97 

Secundaria completa 46 5,20 

Pre-escolar 10 1,13 

Uni vers ita ri os 3 0,34 

Técnicos 1 o, 11 

TOTAL 884 99,99 
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tarios y el ú,lL tt-cnic0�. h, quE.. si: ubicó oenlru oe ur, oaj0 p·¡v"

educativo cuhura,; Sf:: aeb(: ac·1arar que e·l 12,67., oe qu1ene:. a¡:.,arecer 

con ning�n nivel euucativo nace referencia a nihos lactantes qu1ene: 

pür su mis;na condició11 no pueaen ubicarse entre lei:rados o iletrados. 

A pesar del najo nive) eoucat1vo cultural predominante en los habitan

tes del municipio de Palmito se debe impulsar una educación popular 

prolongada donde las personas participen dinámicamente en pro de mejo

rar sus condiciones de vida. 

La educación popular es una labor necesaria que debe imprimirse para 

que se de una respuesta positiva a la crisis socio-económica, políti

ca y cultural que se vive en Lati�oamérica, siendo necesario una edu

cación liberadora donde tanto con la presión social como con autoges

tiva se mejoren las condiciones de vida de la población, debiéndose 

impulsar de una manera conjunta en los diversos niveles educativos. 

"La educación popular se convierte así en un trabajo po1ítico ejerci

do colectivamente en el dominio del conocimiento popular 11

•

8 

La educación popular indica y compromete de lo inferior a lo superior 

una politización mediante la cual las personas van cumpliendo como 

grupo el papel histórico que le corresponde para obtener un mejor ni

vel de vida. 

8osORIO, Jorge. Consejo de Eudación de Adultos de América Latina.
Educación popular en América Latina. XII Seminario Latinoameri
cano de Trabajo Social. Nedellín, Julio de 1986. p.30. 
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Traoc:1jo �ocia�. previó an1mació11 soc1ucu·1turét1 para '1Ut nayo uno µi:lr-C�

cipació11 popu·1ar dinánnca e11 ,c1 consecución ael 1..,ienes1..ar co1ect1v_. 

2.6 VIVIENG.-

El término vivienda es complejo pues algunas lo toman como sinónimo 

de local habitable, como una simple casa donde viven varias perso�as. 

Pero de acuerdo al desarrollo de la sociedad, la organización mundial 

de la salud estipula normas para que un local habitable pueda ser con

siderada vivienda; al respecto, Ezequiel Ander-Egg plantea: 

"Local habitable destinado a albergar una o varias personas. Todo si

tio donde mora habitualmente una personas, grupo de personas o una uni

dad familiar 11

•
9 

La O.M.S. ha considerado las funciones que debe cumplir la vivienda, 

a saber: 

l. NECESIDADES FISIOLOGICAS

Atmósfera de pureza química razonable. 

Medio térmico que evite p�rdidas en exceso de calor. 

Medio térmico que permita una pérdida adecuada de calor humano. 

Luz diurna suficiente. 

9
ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario del trabajo Social. Barcelona, El 

Ateneo, 1982. pp.374-375. 
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Luz a rt i f i e i a i su f ·¡ e i e n1 . .

Protección del ruiao exces1v�. 

Suficiente.- espacio para ejercíc-i0 y pdra juego oc: ,os nif to:.. 

2. NECES10Aü�S PSICOLOGICt:

Aislamiento individual suficiente. 

Posibilidad de llevar una vida familiar normal. 

Relaciones normales dentro de la colectividad. 

Facilidad para la labor doméstica evitando fatiga física y men

tal. 

Instalaciones para aseo normal. 

Ambiente e�tético del hogar y alrededores. 

Concordancias en 1 as formas corrientes de 1 a vi da social. 

3. NECESIDADES DE PREVENCION DE CONTAGIOS

Agua potable en la vivienda. 

Protección contra la contaminación del agua y los alimentos 

en e 1 i n te r i o r . 

Instalaciones sanitarias eficientes. 

Carencia de factor antihigienéticos en la vecindad. 

P�evención de insectos y otros vectores. 

Dormitorios con espacio suficiente para evitar contagios. 

4. PROTECCION CONTRA ACCIDENTES

A nivel general las casas del municipio de Palmito carecen de ser-
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vicio de acueouctc> tenier1dc q�·e l0mat· e, agLk paró el consurrio humano 

ubicado dentro del 111unicipio 1ues¡o i:.ro11sµonar1á en nomoro o en besti c.

por vías poivorientes tai como pueoe dprec,arse en el f....11exc El"l o 

unido ij 1a existencia oe vectores y otros ractores qut st analizará� 

méis adelante, pennitet1 comprender que 1as casas ae estt municipio ne 

reunen los requisitos básicos para ser consideradas vivienda�. 

2.6.1 Tipo de vivienda 

En coordinación a lo que se ha venido anotando es imposible que una ca

sa que carece de servicios de acueducto, utilice pozas sépticas y algu

nas casas entierran las heces, además de que carecen de piso, los sue

los son de arena, los techos de aplma, bahareque, así como las paredes 

de barro y guadua en algunos casos pueden ser consideradas viviendas, 

ello explica el porqué según la Tabla 12, de las 152 casas donde se 

TABLA 12. Tipo de vivienda en el municipio de Palmito 

Tipo de vivienda Frecuencia % 

( 

Choza 147 96, 71 

Vivienda 5 3,29 

TOTAL 152 100,0 

---
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realizó e� estudie, �1 s�,,- �� uu1tar er chozas, es aet1r, una abr�

maoora niayoríé, miéntras só1o e1 ::S,29 pueaen consiaerarsé viv·iend¿ 

de manera aef1c1ente. 

La existenci� ae cnozas como factor predominante en el municipio de 

Palmito, indica que se carece de óptimas condiciones para la vida hu

mana y ante ello se requiere que sus habitantes sean educados social

mente para que generen y participen popularmente en acciones autoges

tionarias donde se construyan casas con los requisitos necesarios pa

ra ser consideradas viviendas y lo que es un aspecto fundamental en 

el desarrollo comunitario. 

En el Anexo se observa el lamentable estado de las chozas en su 

fachada, en el municipio de Palmito, a pesar de estar ubicadas en la 

calle principal, donde por lo regular se encuentran las mejores casas. 

Respecto a la tenencia de la vivienda encontramos que en las casas 

donde se realizó el estudio el 100% de las mismas son propias, aún 

cuando a nivel general en la población se presentan casos de arrenda

mientos. 

2.6.2 DISTRIBUCION DEL ESPACIO OCUPACIONAL 

Respecto a la distribución del espacio ocupacional encontramos tal 

como lo señala la Tabla 13, la existencia de disparidades y desigual

dades. En las casas que logran tener letrinas o sanitarios, los mis-
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mos aparecer er el patH.i a1eJe1do: d:. 1a: naoitacion:::s, por 10 4u1: pu· 

lo regular no se ub1ca en el espacio ocupaciona�, e� cu�1 se aistr1ou

y2 en so1o cocina y alcooa; er1 muchos casos ·,a cocrna se desenvue,vs 

en 1a sa1a o en e� pati0. 

Los aatos de la Tab1a 13 indican cómo el 40,13� de las casas tienen 

tres piezas lo ·que de una u otra manera pueden ser base para la vida 

TABLA 13. Personas por piezas en el municipio de Palmito 

Piezas 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL 

Frecuencia 

42 

61 

25 

16 

8 

152 

% 

27 ,63 

40, 13 

16,45 

10,53 

5,26 

100,00 

comunitaria familiar sin problema, contrario a lo que sucede en el 

27,63% de las casas que sólo tienen dos piezas y donde de hecho, la 

situación se hace más difícil; por el contrario se presenta amplitud 

en las casas que tienen 4 a 5 y 6 piezas, muchas de las cuales perma-
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necer. desocupaGéL .', l(_, qut: acontece resµeet·:vamenu: segúr 1a 1ab1a 1� 

en el ló,4S .. , 10,52; y 5,2E. .. 

LO rectuciao e�·, espacio ocupac1ona I en unos caso;:,, su rna1a distrioució: 

e11 otros, contrarrestan con ios amplísimos y extensos patios y 1.rastá

tios que tienen esas casas, pero donae no sólo ia crisis es financiera 

sino en lo fundamental la carencia de una educación social impiden que 

existan incentivos e iniciativas de remodelación, de ampliación de las 

casas según situaciones concretas, es decir, en relación al número de 

personas que la habitan y el futuro crecimiento demográfico. 

2.6.3 Personas que habitan por dormitorio en la vivienda 

Además del espacio ocupacional general se hace necesario enfocar bre

vemente el aspecto de los dormitorios, pues la cohabitación de muchas 

personas en una reducida área geográfica genera hacinamiento y el mis

mo es propensc Jara que se presenten y propaguen diversas enfermeda

des infectocontagiosas, inclusive, se puede dar promiscuidad sexual. 

En relación a lo anterior y según la Tabla 14, el 53,95% de las casas 

donde se realizó el estudio tienen dos dormitorios, lo que hace la vi

da precaria para aquellos hogares donde habitan más de ocho personas; 

el 29,60% de las casas solo tienen un dormitorio lo que la vida es 

más precaria; luego el 11,18% tienen tres alcobas y finalmente el 

5,26% poseen cuatro dormitorios; en estos últimos se presentan mejo

res condiciones para la vida en colectividad. 
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TAbU'. 1�. Pob:aciór, µor aorrnn:onos er, e1 n,unic1µio dE Pa1mite 

Dorrni torio:; i-recuenci e 

�� 

2 8'.2 

" 

J 17 

4 8 

TOTAL 152 

29,60 

53,95 

11,18 

5,26 

99,99 

Los datos que se han venido anotando señalan a nive1 general, cómo no 

sólo la infraestructura física sino en la distribución del espacio o

cupacional, las casas del municipio de Palmito carecen de los requisi

tos básicos para ser consideradas viviendas, lo que es un factor nega

tivo, contraproducente para el desarrollo comunitario en la medida en 

que se dan las condiciones potenciales para desequilibrio en la salud 

y donde ello se presente de hecho se generan desarmonizaciones, por 

lo que tales casos deben ser corregidos a tiempo. 

2.7 ESTADO CIVIL 

El estado civil es importante en cuanto al desarrollar el estudio de 
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cualquier poblac16 .. , ¡..,ues SE: permne c..omprender e: tipo oe familié.s 

e1 equiliorio sociat existeme enue sus nriemoros, pues bien es sab,

do que por lo regu1ar, aunque no siempre acontece asf, e� aquelto� 

hogares aoncie preaomina ·1a unión ·1iore uno dE: ·,os aos miembros de la 

pareja conyugaí tienen otros compromisos manta·1es io que incide para 

que se desatienda el hogar tanto en lo afectivo como en lo económico. 

Según la Tabla 15 en el estudio realizado en el municipio de Palmito, 

el 48,03% de los hogares viven en unión libre, el 46,05% casados y el 

5,9270 viudos. 

TABLA 15. Estado civil de las personas encuestadas en el municipio 

de Palmito 

Estado ci vi 1 

Unión 1 i bre 

Casados 

Viudo 

TOTAL 

Frecuencia 

73 

70 

9 

152 

o/ 
/0 

48,08 

46,05 

5,92 

100,00 

El estado civil es fundamental tenerlo en cuenta para que en relación 

a los patrones culturales predominantes en un área se impulse una edu-
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cación popu1ctr donaé las pérsonds se im.eresen µo"' su b1er1esi:ar co-te:· 

2.� PARTIDOS POLITICO:

Los partidos políticos son aparatos ideológicos donde se sistematizan 

los intereses de una clase social determinada; en lo fundamental los 

partidos políticos son burgueses, son instrumentos de los que se va

len las clases dominantes para adormecer a la población,perceptuar su 

dominación e ideología. 

Al respecto según la Tabla 16, el 73,68% de las personas encuestadas 

son militantes o simpatizantes del partido liberal, así como el 18,42% 

del conservador; por su parte el 7,89% de quienes contestaron no per

tenecen a ningún partido político, por lo regular las personas apolí-

TABLA 16. Afición por los partidos políticos en las personas entre-

vistadas del Municipio de Palmito 

Partido político Frecuencia % 

Liberal 112 73,68 

Conserva do r 28 18,42 

Ninguno 12 7,89 

TOTAL 152 99,99 
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ticas no ex1ster., Sf:: trate, d1::: 4uieriE:::: soi. sin1¡.,a:iLa1ncs u� lo: part�

aos politicos p�ro 10 omiten aecir y en 1a mayoria ciE ;os casos acoG

técen ser sin1patizarnes de los partiaos o grupos políticos de ·1a 1;..

quierdá revoiuc1onana, la cua·, tiene gran simpatizante según 1a per

sona en toda lo1omoi�, de �os cua1es no pueden ser una excepción el 

noroeste co1omb1anc. 

2.9 OTRAS EXPRESIONES DE LA PROBLEMATICA SOCIO-ECONOMICA EN EL MUNI

CIPIO DE PALMITO 

Continuando con la situación social del municipio de Palmito hay la 

necesidad de referirnos a factores de desintegración social, liberti

naje, migraciones,carencia de acueducto y morbilidad entre otros, que 

impiden la existencia de condiciones para el bienestar. 

2.9.1 Organizaciones de base y desintegración social 

Las organizaciones de bases son un elemento primordial para el desa

rrollo comunitario, para participación popular en tareas tanto esta

tales como autogestionarias para la obtención del bienestar socializa

do. Dentro del proceso comunitario se debe promocionar las organiza

ciones de bases, el impulso de proyectos, donde se comprometa a la co

munidad en una participación dinámica. 

La participación dinámica, consciente y democrática de la po
blación en el área en donde se desarrolla el programa de de
sarrollo de la comunidad se puede obtener una participación 
activa y dinámica de la población sin que eso sea un verdade
ro desarrollo de la comunidad, puesto que este también se lo
gra a través de la compulsión o la creación y lo que es más 
frecuente, por el manejo de las personas. La participación 
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quE: procura e, desar-roliú cor11unitario es una part1upación 
consciente aemocráticd e� el proceso de aesarrol1c. 
A manera de sfntesis pueae aec,rse que e1 aesarrol 10 oe c0-
muniaad como parte integrante y comp1en�ntaria del aesarrG-
110 global, es un instrumento bás·ico paró 1a preparaciór 
psicosocia1 de 1as comunidades en función del proceso oe 
desarrolio, provocando los cambios mentales y 1a actituc 
que éste exige mediante un proceso educativo de conc1ent1-
zación, organización y movilización del pueblo. lL 

Las precarias condiciones de los habitantes del municipio de Palmito 

tienen su principal cause en la desorganización comunitaria, donde so

lo existe como organización de base la acción comunal, la cual dentro 

de las contradicciones generales se burocratiza, actúa de manera eli

tista sin una proyección.comunitaria. 

En la medida en que en el municipio de Palmito existan las organiza

ciones de base que representen a la comunidad sus necesidades, habien

do una participación popular en pro de mejor nivel de vida, la situa

ción será diferente. 

2.9.2 Carencia de acueducto 

Tal como se ha señalado, los habitantes del municipio de Palmito care

cen de los servicios de acueductos teniendo que tomar el agua de los 

pozos, caminando grandes trayectos con lo que se pone en peligro el 

lOANDER- EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la 
comunidad. op.cit., p.84. 
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equi1ib• 1 0 oE; la saluc .. SE: ge1,erar inayon�s ue;)gctSté� º': foerz,JS fí.: -

CdS y de hecho se impior.: ú.1 au::nció1, corree-ca ut: d,versas necesidaoes, 

por lo que una ae las 1.ar-E:ct:, üt: 11,ayui- urgencia deberíá ser ·1a consect,

ciún autoge3tionctr1a oe acueouct. 

2.9.3 Morbilia2: 

Debido a las condiciones ambientales en el municipio de Palmito, son 

frecuentes los trastornos en la salud, b�sicamente, gripes, fiebres, 

y trastornos estomacales como la gastroenteritis en la niñez, siendo 

atendido en el centro de salud Palmito. 

Si bien las instituciones de salud son importantes en cualquier comu

nidad, lo fundamental son las condiciones ambientales y la educación 

socia1 que tengan las personas para prevenir quebrantos de salud, asi, 

desde esa perspectiva se hace necesario impulsar las tareas respecti

vas. 

2.9.4 Migraciones 

Las migraciones de los sectores rurales a los urbanos, son factores 

sociales que históricamente están dados porque las personas de mane

ra equivocada, piensan que trasladándose a las ciudades m�joran sus 

condiciones de vida, aconteciendo que no solo agravan 1� de ellos si

no que desestabilizan la familia. 
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Los t1abitante� o: Pél1riu, e1, .._, üt:pc:·1.a1;1entc• u"-. '.)ucr� han 1:;igrado ílé:\

cic las ciudaoes como Since·1ejo, lartétgen"', oarrctnquil1-c, y bogotl, e 

nivel nacional, asi como a Caracas y otras 1oca1iaades de la repübll

Cét ae Venezuel¿. 

2.9.S Recreación y lioert1naj; 

La recreación y el libertinaje son dos polos opuestos de una contradic

ción, pues mientras la primera es importante en la recuperación de 

energía para continuar las actividades de la vida cotidiana, siendo 

tan trascendental tal como la educación, por su parte el libertinaje 

es embrutecimiento, adormecimiento, factor negativo para las condicio

nes de vida en una comunidad. 

En materia de educación la comunidad de Palmito al igual que toda Co

lombia carece de una educación social al respecto, además, de que ca

rece de los medios para ello, pues solo hay una cancha de futbol, así 

como un parque desolado, mientras que la niñez, adolescencia y juven

tud carecen de los elementos necesarios para ello. 

Trabajo Social debe implementar una labor dinámica sobre recreación 

para que los habitantes del municipio de Palmito lleven a la práctica 

a la vez que puedan prevenir caer en libertinaje. 

Las diversas expresiones de la situación socio-económica en los habi

tantes del municipio de Palmito se ubica dentro de las contradicciones 
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del capnalismc o n1v1::1 n,uno1a c..01· par-:..1cu·1étrioaa,.::.s espec1f1cas, de-

biendo proyec.tctr 1c, labor ci'rná1i1ica ue traoajo socic::·1 nac.ié.: ·1é tran::.

formación ae 1& realiaac. 
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j. PERSPECTIVAS DE TRABAJO SOC IJ: . ._

EN EL �STUDiü SOCIO ECONOMICO FOLI 

TICO Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE 

PALMITO 

Trabajo social en el transcurrir histórico ha ido variando su inter

vención acorde a situaciones concretas, lo que responde a la necesi

dad de intervenir en relación a los movimientos sociales y populares. 

En todo momento su fundamento ha sido el bienestar social de la po

blación. 

Trabajo socia 1 en América Latina se proyecta acorde a 1 as situaciones 

específicas de la dependencia en este continente, de donde se requie

re que las comunidades vayan tomando conciencia de su realidad social 

hacia la transformación de la misma, debiéndose actuar en la perspec

tiva de 1 presente y de 1 futuro, supet·ándose 1 as acciones dogmáticas 

donde se desatiende la realidad social y el papel que la familia debe 

cumplir en ella. "Quienes saben hacer algo en trabajo social lo hacen. 

Q . b h d. . .d l; . 11 11
u1enes no sa en acer, promueven 1scus1ones 1 eo og1cas . 

11
ANDER-EGG, Ezequiel. Historia del trabajo social. op.cit., p.514. 
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J... pesar dE: quE:- S':: planteo o� <.¡Uf E:t. La:111oam�rico , cOticre-¡;,amentE: er 

Co1ombiL, y más aún en Bcrranquiliéi., el TrabaJc ::iocié1 es re·1at1vaniei,

te nuevo, lo cieno es que tiene mucno rné'is aE: aos d�cadas aE: ex1ster,

c1a y en este sentido es v�l1oa 1a tesis de �zequiel Anaer Egg, pue�

to qué 1a educación popu·1ar comunitaria prácticamente se aesat1e,1de e, 

nunca se atieno�. 

A quienes se mueven en ese mundo de abstracción que preten
de interpretar todo el proceso de la historia, se le suele 
escapar el ayer, el hoy el mañana, que es la historia que 
está al alcance de la mano, para los (teóricos) a quienes 
nos estamos refiriendo, éstas son (casillas) accidentales 
provisorias, contingentes; los hechos son objetos de relle
nos dentro del sistema; ellos están en el sentido de la 
historia, pero, ¿qué pueden decirle del sentido de la his
toria 1 as técnicas de trabajo grupa 1, 1 as formas de organi
zar' una cooperativa, el modo de realizar un proyecto de 
provisión de agua potable, el trabajo asistencial a reali
zar en un hospital y todo un etcete;a que abarca centenares 
de técnicas y núcleos de intervención propios del trabajo 
social? 

Huída en el discLlrso sin conex1on con la reálidad y evas1on 
en formulaciones teóricas que no son tales sino repetición 
de frases convertidas en principios mecánicos de explica
ción. La consecuencia es una total infecundidad profesio
nal, encubierta con un discurso que pretende explicarlo to
do, pero que revela que no saben hacer nada. 12 

La tesis de Ezequiel Ander Egg debe servir de incentivo para que los 

profesionales se preocupen cada vez más por variaciones en la reali

dad social. Existen las condiciones necesarias para que cada día pon

gamos en alto y defendamos nuestra profesión. 

12
ANDER EGG, Ezequiel, Achaques y manías del servicio social recon

ceptualizado. op.cit., p.27. 
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ra ia intervenció11 de irabojo Soc.ic�, por ·,u 4uEc ié1 anual ·1aoor fdvoro

ble oe las prácticas comunitarias aeoe inc:rerneni:arsE: cada vez más cor 

Miras c. que nayc una 11ayor panic1pació11 popu1ar e11 ;)ro del u1enesu"· 

colectivo e imp1ementacion del futuro profesional de 1rabaJo Socia�. 

La participación comunitaria cobra verdaoera validez desde 
la perspectiva ideológica que concibe al hombre como trans 
formador de la naturaleza por e1 trabajo, siendo éste con
siderado corno el primer hecho histórico que consistE en 
producir los medios naturales que le permitieron satisfa
cer sus necesidades, pero no como ser aislado sino como 
ser social comunitario, que transforma, no sólv la natura
leza como base material de la vida, sino que se transforma 
así mismo y sus relaciones con los demás, creando la cultu
ra q�e es, en síntesis, la forma cómo el hombre busca cono
cer la realidad para transformarla, realizando entonces u
na práctica económica, política y cultural. 13 

Se hace necesario que trabajo social, es decir los profesionales, sal

gan de los claustros universitarios, de las oficinas, de sus asociacio

nes y se proyecten a la comunidad para que fomenten la participación 

popular en pro del bienestar colectivo. Las comunidades deben ser ani

madas socioculturalmente para que vayan tomando responsabilidades y 

conciencia sobre la consecución de mejores condiciones de vida. 

La animación sociocultural es un ele�ento previo, fundamental para la 

participación popular, la practica social indica que a nivel nacional 

en Colombia con algunas raras excepciones los sectores populares vi

ven pasivos y contemplativos a su realidad, pues sobre ellos no ha ha-

13
MORALES, Luz. La participación comunitaria como opc,on metodológi

ca del trabajo social. Memorias. V Congreso Nacional de Trabajo 
Social. Cartagena, 1983. p.206. 
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bioc -,a c1cci61 ci1nd1·icó os persona:> e profes1CJ1ic-,e�, quE 1e;; guíen sc,

bre ·¡a neces1dao y tormc dé actuét' por in1ciativc: pror1ia e11 tooo 1c. 

que compete al b1enesta1 socia"iizanu_. 

La prácticc1 socia, es e1 criterio ae lct verdao y ello cteoe estar ínt�

ma111em:e re-lacionaoo con la teoría, es1..,1 es una rey científica ctel ma

terialismo dialéctico, válioa en cualquier momento y lugar y lo que a 

simple vista, en lo que nuestro medio social atafie nos permite compren

der cómo y por qué trabajo social ha tendio una teoría transformadora 

rica en foma pero aislada de la práctica social, situación que como 

se ha dicho, debe enfocarse dentro de un análisis que en ningún momen

to pretende destruír algo sino por el contrario, contribuír a superar 

lo actual. 

La animación socio cultural es un paso previo para despertar el inte

rés colectivo en participar popula,·mente en acciones de bienestar so

cializante; tanto la animación socio cultural como la participación 

pcpular propia�ente dicha, pueden desarrollarse por fuera de las ins

tituciones estatales y privadas, debiéndose comprometer en el bienes

tar colectivo, así desde esa perspectiva ellas se convierten en los 

medios necesarios para que trabajo social deje de ser burocrático y

se comprometa con la realidad popular, se traslade a las comunidades 

a cumplir .,u labor de animador socio cultural, de educador social, pa

ra que se generan las cooperativas, las microempresas y demás mecanis

mos importantes para el bienestar colectivo. 

La accción dinámica autogestionaria de los oprimidos y explotados con 

la orientación de trabajo social es un elmento básico para poder 
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cornprenaer nuestrc rea 1 ·1 Géc, l uc11éH' com.rc ló prene1:.raci ó11 extranjere. 

en i:.odas sus expresiones y µor e I contrario formcti unó cultura popl,

lar cientif1ca que responoa a nuestra realidad lat,noamerican¿. 

La tormaci 011 ot una cu I tura pop u i ar acorae a ·, as con di e iones concre 

tas ae Latinoamérica va a permitir enriquecer nuestros valores cultu

rales y humanos, difundirlos y extenderlos según situaciones dadas pa

ra ello no se puede y se debe actuar con rodeos sino de manera concre

ta. 

La magnitud de la crisis politíco económica, ideología, social y cul

tural en Colombia, de lo cual no puede ser una excepción Colombia, in

dica que se debe fomentar en todo momento la participación popular en 

cualquier evento cultural, inclusive en los recreativos, artísticos y

folclóricos, para que así no sólo se utilice correctamente el tiempo 

libre, sino también para que se valorte todo el acervo cultural no só

lo del municipio de Palmito sino de toda la región, así, de ello va

yan surgiendo situaciones para que tanto en lo cuantitativo como en 

lo cualitativo la situación sea diferente. 

La perspectiva de trabajo social en el estudio socio económico, polí

tico y cultural de la comunidad de Palmito está encaminado a que la 

animación socio cultural y la participación popular se efectúe tan

to en microempresa socio económica así como en lo folclórico, recrea

tivo cultural con miras a que el tiempo libre sea empleado en accio

nes comunitarias conjuntas. 
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3.1 OBJETIVO: Y FUNClONE:, D� TRAbAJC: SOCIAL El, EL PROBLEMATl CA El 

ESTUD1C 

En coordinación a lo que se na ven1ou anotando, trabajo social en nin

gún momem.o va a aar so-lución a -,os esT.aoos carencia-les, problemas y

conflictos socia)es de la población, su labor consiste en animar, o

rientar, educar socialmente así como despertar el interés colectivo 

hacia su bienestar, guiándoseles sobre lo que se debe desarrollar pa

ra transformar una realidad. 

Los objetivos de trabajo social están encaminados hacia el hecho de 

que las personas sin distingos de edad, sexo, ocupación laboral, reli

gión, partidos políticos sean educados sobre la realidad de sus condi

ciones de existencia para que autogestionariamente así como con la so

ciogestión y la presión social transformen la realidad, es decir, el 

bienestar colectivo se constituye en la meta central, donde deben com

prometerse a las personas desde la niñez. 

La tendencia de la participación popular prevee una educación perma

nente no institucionalizada donde desde la niñez se eduque a la pobla

ción en diversas tareas de bienestar colectivo, entre ellos la preven

ción de la drogadicción, las microempresas, es decir, impulsándose 

dentro de las estructuras de la sociedad capitalista tareas sociali

zantes. Trabajo social en el devenir histórico ha cumplido múltiples 

funciones entre las cuales está la promocional donde en todo momento 

se debe capacitar a la comunidad en general y concretamente a los ha-
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bitantes de, 1nurii-:ir;ic., o:: f-'alr•itc.r paré qu� cualifiquen su::, valores ric1-

me1nos, obtengat, mayores conocimientos cie la rea.1·,aaú que ,es perr1itar 

uansforr.iarlé. 

üe �as diversas funciones que cump�e o aeDe cumpi1r traoaJo socia: 

una de -las importantes a nive-1 niicro socia·1 es ·1a eaucativ.:. 

Corresponde a trabajo social, introyectar, reproducir y de
sarrollar los valores colectivos de la cooreración, la so
lidaridad, la moral, el respeto mutuo, la autodeterminación 
la expresión creativa, la ocupación productiva del bien co
mún, la unidad, intereses, la orgnnización, el cuestiona
miento, la objetividad, la participación social, la gestión 
popular en la toma de decisiones, etc. 
Mediante 1a función educativa se pretende, �ue el hombre 
conozca la realidad cotidiana, la interprete y particpe 
efectivamente en los procesos de transformación �ocial. }'l. 

La función educativa en relación a lo anterior proyecta la socializa

ción del bienestar en la medida en que una comunidad no solo conozca 

una situación sino que la analice, interprete y transforme por inicia

tiva propia, a la vez, que preserve su cultura, la transforme previ

niendo penetraciones culturales para lo cual se deben organizar a la 

comunidad y las tareas a realizar, todo ello en coordinación con in

vestigaciones al respecto. 

Para desarrollar esta labor el trabajador social es y debe 

ser un incesante investigador social, pero no de tipo li-

bresco, si no en la 

14TORRES DIAZ, Jorge.
Grafitalia, 1985.

práctica social, perfilándose 

Historia del trabajo social. 
p.342.
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haci2. ias comunidaaes E: instituc.1011es, -1aoorc1nau c.or1 5us 1111emoro:_ 

conociendo situaciones obJet-ivas paro irn.ervenn ctcoroe o. ur1a reah

aac. Los necnos concretos no soiü de-, 111u111c1µ10 ae Pa1mno sin o? 

nivE:·1 general oe Latinoamérica indican que Jct eaucació11 sociai co;,,

promete 1a concient1zación y po1itización & 1as personas para que c0-

1110 m1emoros ce una c·1ase social se integre11, se unan y luchen por un 

bienestar, para lo cual se requiere no solo de la autogestión y so

ciogestión, sino también de la movilización popular hacia las diver

sas instituciones de bienestar para que se planifiquen, administren 

y ejecuten políticas al respecto, a la vez que trabajo social debe 

perfilarse a esas entidades para que se obtengan los recursos necesa

rios que satisfagan las necesidades de la población. 

Trabajo social debe promover la creatividad y socialización de las 

personas, ello le va a garantizar que no vivan pasivos a una situa

ción sino que como elementos dinámicos se ingenien mecanismos para 

intervenir según situaciones concretas. 

Lo anterior son factores objetivos, funciones de caracter microsocial 

que trabajo social puede y debe desarrollar en cualquier comunidad o 

institución, aclarándose que existen otras funciones denominadas ma

crosociales que si bien pueden desarrollarse con limitantes en otros 

países latinoamericanos, lo cierto es que en la realidad actual de 

Colombia se convierten en meras utopías, por la poca participación de 

trabajo sociál a nivel administrativo, ellas son: Diseñadora de po

lítica de bienestar, planificación, administración, las que son de 
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funaa11 1eni:.o. 1rnportc:n::.ié: pare n,ar11E::ne1 e, c..onnú1 ei: i0 dirección ot 

las rolíticas ae bienestd r social1zant�. 

Las funciones macrosocia·1e$ se convien.er, en un:- u1.opía para 1c1 rea·1�

dad co-lofT1biane1 por el hecno ae que son !OS r 1 1sr1os profesiona-1es ª'= 

nao ajo socia ·1 qui enes SE:: ourocra ti 2cu1, se convienen e11 inoperante:; 

y en ningOn momeni:.o presionan o luchan para que las norfTlas o decretos 

existentes en teorías sobre el accionar de trabajo social en institu

ciones oficiales y privadas se lleven a la práctica social; esto se 

plantea pues existen varios casos de trabajadores sociales a quienes 

no se les colocan barreras en las empresas, sin embargo se convierten 

en no creadores, basándose en lo tradicional_ 

Las funciones que han venido enfocando de trabajo social deben servir 

de base, para proyectar la labor dinámica comunitaria en un momento 

dado al interior de la comunidad de Palmito bajo las condic�ones con

cretas que allí se presentan por el deficiente desarrollo comunitario, 

lo que no es algo de extrañar sino una táctica impulsada por el go

bierno colombiano para ador�ecer a los oprimidos y explotados, pues 

si bien se dice que existe la dirección general de desarrollo de la 

comunidad que impulsa organizaciones de base en los sectores urbanos 

y rurales del país, esto no es más que un sofisma de distracción im

pulsado por la burguesía, pues tales organismos se convierten en entes 

burocráticos que responden a los intereses de los gamonales liberales 

y conservadores, olvidándose tendenciosamente la problemática comuni

taria, de allí que trabajo social debe orientar dinámicamente a los 

pueblos al ·respecto, para que se genere la participación popular. 
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3.2 MALIS1S O:: TkAl3/.\J( 1 :>OCil.L f U- SI1UAC10f\ SOCIO ECONOMICA POLIL

Cfa, Y CULTURJ\1_ u� U. CüViUl�ID/;,[! Dé Pf.l.U11 H 

Desde la visión analít1cá oe 1:raoaJu socia-, creativo en ia acwai f¿.

se histórica se debe co111prenoer qut: -iél situacio11 socio-económica poli

tic� y cultural dei municipio de Palmito se circunscrioe oentro de� 

ciesarrol lo desigua·1 del capitalismo aependiente, dunde -la culrninación 

politica y el problema de la deuda externa incide para que la tecnolo

gía sólo se fomenten y centre en puntos álgidos de la economía como 

son las zonas productoras de café, mientras que en el resto del país, 

tal es el caso de Palmito, aun se labore con azadón, machete, pico y

pala de madera rudimentaria, lo que incide para que tanto en el agro 

como en las actividades urbanas la vida sea precaria, así, agriculto

res, empleados, obreros y comerciantes constituyen relativa minoría 

ante una población que tiene que quedarse en casa por carecerse de 

fuentes de empleo; ante estos hechos históricos trabajo social debe 

educar socialmente a las personas sobre el hecho de que migrar a otras 

zonas no soluciona la problemática social, por el contrario, la agrava. 

En la actualidad muchos jefes de hogar del municipio de Palmito, ante 

la necesidad de subsistir, tienen que laborar en cua1quier frente for

mal e·informal de la economía, muchas veces gastando gran parte de 

lo poco que se ganan en pasajes diarios u hospedajes a sitios como 

Sincelejo, San Onofre, el Aserradero, el Palmar, la Arena y Maicao e 

inclusive en algunos casos a la república de Venezuela; ante este he

cho se coloca como tarea al orden del día, el fomento de microempre

sas mediante las cuales se generen fuentes de empleo que le garanti-

79 



t1cen activiaad 1auora1 a �6lm1t0 sin tener qu� migrar a otras zona�: 

simult�neo a ello dentro de las actuales circunstancias 1t ideologic 

burguesa cada vez se ingenió mayores mecanismos de adonnec1miento e 

los sectores populares y ante tal necno se da una pasibilidad de las 

personas, lo cua1 nos explica el por qué mucnas familias en Colombia 

y en tooa Latinoamérica tal como suceae en e·1 municipio de Palmito, 

viven pasivas y contemplativas a su miseria, a sus condiciones de 

existencia, formándose una apatía que los lleva a radicalizarse en su 

situación, este hecho nos explica que en muchos casos la educación po

pular no será algo fácil sino una labor tenaz y prolongada donde el 

trabajador social coordinará su tarea con psicólogos, psicopedagogos, 

promotores sociales, animadores socioculturales y otros tecnólogos so

ciales que contribuyan desde diversos puntos de vista a despertar el 

interés comunitario por su bienestar. 

La tecnología burguesa y concretamente los aparatos de televisión se 

constituyen en uno de los medios de adormecimiento ideológico a la co

munidad en general y específicamente a los habitantes del municipio 

de Palmito, los que los lleva a aislarse de su realidad social; ante 

este hecho si bien son importantes las denuncias populares, ello poco 

efecto surte, requiriéndose de tareas más dinámicas y concretas que 

permitan autogestionariamente impulsarse una cultura popular donde se 

actúe acorde a la realidad. 

La ideología burguesa incide y determina que se de un adormecimiento 

en todo sentido, esto explica el por qué no se tiene conciencia sobre 
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10 imponétnc1é: aE 1c eaucac1ór., as'í co1110 la necesiaad cié: transformar 

sus casas seg0n 10 estipulaao por la Organ1zación Mundial de la Saluc 

e11 materia aé: servicio, �!r dinámicos en -1a preservación de -,a sa-,ud 

er1 -10 prevenció11 ae marbiliaao, todo esto y n1ucnct'.:> otras variab1e5 

sociopolíticas económicas 1nd1can que se co1océ!. como tarea ai orden 

de-1 día 1a autogestión para el bienestar co-Jectivc. 

3.3 PROPUESTAS 

Las propuestas son alternativas objetivas, reales y viables que deben 

implementarse en un momento concreto; el fundamento de presentar pro

puesta jamás debe ser el de reunir un simple requisito sino el de que 

las mismas lleguen a los miembros de la comunidad para que ellos las 

apliquen según hechos específicos. 

Las propuestas de trabajo social a la comunidad de Palmito son tanto 

inmediatas como mediatas, respondiendo a lo que se ha venido enfocan

do como filosfía central de este trabajo, es decir, la participación 

popular para que la interrelación materialista dialéctica la autoges

tión, la socio gestión y la presión social sean las alternativas di

námicas a la realidad social, labor ésta que debe inciarse desde la 

niñez. 

3.3.1 Propuestas inmediatas 

Las propuestas inmediatas están fundamentadas al hecho de que la Jun-
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te de t-.cción Cornuné!i conio únicc organización de bases existentE: ac

lUalmente en lo comunidad se transfonn� en dinám1cé., nacionalice las 

necesidaaes de desarrollo y con base a ésto impu1sar tareas a corte 

plazo de bienestar. 

La JunT.a de Acción Comuna·1 de1 mun1c1p10 de Palrnno deoe formar y

estructurar líderes comunitarios qui enes se enea rguen de orientar a 

los moradores del municipio sobre el dinamismo del desarrollo comuni

tario. 

Teniendo en cuenta que grandes sectores de la poblacióm palmitera se 

desempeñan como campesinos, existe la necesidad de que se organicen 

en corto plazo, sindicatos campesinos, asociaciones agrarias que pau

latinamente se afilien a la Asociación Nacional de Usuarios Campesi

nos y dentro de ella promuevan las condiciones para bienestar. 

Otras propuestas inmediatas deben estar encaminadas a fomentar el in

terés de la colectividad por el conocimiento de su historia, de su 

realidad social, para que así puedan analizarlos y transformarlos. 

3.3.2 Propuestas mediatas 

Las propuestas mediatas como su nombre lo indica, son aquellas que 

se proyectan a largo plazo y en este sentido la realidad social seña

la como seguras condiciones concretas, niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos de ambos sexos mediante seguimientos de casos, conferen-
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cias. seminarios, entrevistas, dinámicas grupa le:, deben ser educado� 

respecto a 1a comprensión analítica dE: tá rea-lioaa soc,a·1 para que se 

impulsen cooperativas cie aoast.os, oE: anorro y créditos oonaE:- segaran

tice la disminución del costo oe la vio�. 

La animacifin socio cultural est� encaminaaa a que trabajo socia� a 

través de instituciones como ia Caja Agraria, el Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria, el Servicio Nacional de Aprendizaje, se formen 

y estructuren líderes comunitarios que guien el proceso hacia el bie

nestar socializante en el municipio de Palmito, con relación a la for

mación de microempresas, o empresas comunitarias, los habitantes del 

municipio de Palmito de manera autogestionaria deben desarrollar los 

mecanismos necesarios -entre ellos préstamos a la Caja Agraria, el 

Banco Central Hipotecario-, consecución de topógrafos, arquitectos, 

ingenieros y economistas para que se construya un acueducto que desde 

un caudal cercano, es decir, el río Sinú se abastezca de agua a toda 

la comunidad. 

La práctica social a nivel colombiano y latinoamericano señala cómo 

la consecución de un acueducto por autogestión no es utopía, por el 

contrario, algo realizable, donde se necesita de todo tipo de esfuer

zos en varios años para que además de los préstamos institucionales 

mencionados se obtengan recursos financieros complementarios a tales 

obras, tales dineros pueden obtenerse mediante actividades de anima

ción sociocultural previamente remuneradas como grupos folclóricos, 

obras de teatro, cine, conferencias, bailes y rifas, entre otras. 
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Lo labo!- aurngesti<maric oebe impu·1 orse nac-ic ló obtenció11 de una 

conciencia social sobre le real1oao, donae o rnanerc, Oé microempresa 

en torno a las actividades de1 acueaucto s� generen fuentes de ingr�

so urbano y rura�, pues uno oora ae tai magn1tuo requiere ae sofist1-

caoos mecanismos ae aesarrol10, as1, se va generanoo el espíritu c1-

vico por 1a comunidao previniénoose las migraciones, lo que a su vez 

puede ser empleado como un mecanismo para que jóvenes y adultos pue

dan prevenir los vicios. 

Respecto a los riesgos que ocasionan los ratos de ocio, es decir el 

tiempo libre no utilizado, tanto de manera institucional como por 

participación popular se deben organizar a los niños desde temprana 

edad en torno al porro, a las bandas musicales para que vayan toman

do un amor patrio por su terruño previniendo cualquier tipo de vicio� 

a la vez que en relación a su edad se va formando una conciencia por 

participar en el desarrollo comunitario. 

La organización campesina debe tomar conciencia de que la lucha de 

clases es la fuerza motriz que hace la historia y así mediante la es

tructuración de líderes, éstos Gltimos proyectarse a todos los oprimidos 

del campo para que ellos bajo condiciones concretas, promuevan una 

transformación de los instrumentos de trabajo y de las relaciones de 

producción, para esto Gltimo además de la simple animación sociocul

tural y de la educación comunitaria se requiere de una concientiza

ción y politización donde el campesinado como miembros de un sector 

de clase y bajo la dirección de la clase obrera en los sectores urba-
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nos impu·1se1, une trarisfon11c1c1ór, estructuról oEc su:. condicim1es de ex1s

tenci c.. 

A nive� co111unnar10 aaer11ás cte 1c1s organizac.iones oe oases tradic,onaies 

se deoen generar c1uues de jóvenes oe amoos sexos, as'Í como organiz&

ci ón oe madres encargaoas oe proyectar ta reas rec.reat i vas, de capacita

ción, de educación social en toda la comunidad y estar dispuestas a in

tervenir cuando las situaciones así lo señalen. 

Las anteriores propuestas no son una promesa, sino tareas objetivas, 

concretas realizables para mejorar la calidad de la vida humana, seña

lándose que la consecución del acueducto por autogestión aun cuando 

es un hecho objetivo realizable, puede ser válido para aplicarse en 

materia de adecuación de vías, obtención de redes telefónicas, hospi

tales y todo lo que en materia infraestructural es necesario en una 

comunidad; esto jamás quiere decir que se vayan a realizar tareas que 

le competen al gobierno, es una forma de presionar y obtener los me

dios para el bienestar, a la vez que con ello las autoridades se ven 

obligadas a llevar a la práctica parte de sus políticas. 
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4. CONCLUSIONE:

E·, estuáio realizaao en ei municipio de Palmito, departamento de Sucre, 

sobre su situación socio económica, política y cultural permite concluir 

que la misma es de atraso dentro del desarrollo desigual del capitalis

mo, agravado por la fuerte penetración cultural y adormecimiento ideoló

gico que le impide a sus habitantes organizarse y luchar para obtener 

un mejor nivel de vida combinando la presión social con la autogestión 

y la sociogestión. 

El municipio de Palmito está habitado por personas de bajos recursos 

económicos, oprimidos y explotados, semirurales que viven adormecidos 

ideológicamente, lo que senala la necesidad historica de que trabajo 

social valiéndose de la animación sociocultural impulse una educación 

popular pennanente que sea la base fundamental para la participación 

popular hacia la obtención del bienestar colectivo. 

El método materialista dialéctico se aplicó correctamente en el estu

dio socioeconómico, político y cultural del municipio de Palmito en 

la medida en que se interrelacionó la teoría con la práctica en la 

faz sensorial y lógica. En la fase sensorial se obtuvo la informa

ción empírica para realizar el anteproyecto y alcanzar metas como son 
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las oosf:rvaci one;:; di rectas E i ndi rectcts, la revi si ó11 documenta�, i as 

1ecturas bibl1ográficas. las entrevistas informales, la fotografia, 

la apl·icación ae encuestas, as� corn0 -ta taou1ació1, y s1stematizaciór. 

de datos. La fase lógica SE inicia aesa� eí momento cuando com1enzc 

el análisis de los datos 1o que va a permitir elaborar una teoría ob

jetiva soore ei municipio de Pa-lmitu y presem::.ar propuestas concretas 

para la transformación de la realidad. 

Respecto a los objetivos se debe concluir que los generales se alcan

zaron en su totalidad en la medida en que en el contenido de los tres 

capítulos se logró analizar cómo la problemática socioeconómica, polí

tica y cultural en los habitantes del municipio de Palmitc se ubica 

dentro de las contradicciones del desarrollo desigual del capitalismo 

donde sus habitantes viven pasivos y contemplativos a su nivel de vi

da, debiéndose implementar una animación sociocultural para que se va

ya generando una participación popular donde de manera dinámica tan

to por autogestión como presión social y sociogestión se busquen ele

var, mejorar o transformar las condiciones de vida, fundamentándose 

al respecto en ello las propuestas de trabajo social. 

En relación a lo anterior el contenido de la tesis explica cómo se al

canzaron los objetivos específicos donde no sólo se demostró la impor

tancia del desarrollo comunitario en el proceso cultural de lo s habi

tantes del municipio de Palmito sino que se elaboró toda una teoría 

al respecto, dándose a conocer el accionar de trabajo social. 
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E-, estudiú 01:. aspectos geográficos, históric.os, econó1wicos, sociopolí

ticos y democrát·icos del municipio ae Pó.lmno es factor oe'LerniinantE: 

parb comprender expresiones de la prob�em¿t1cb socioeconómica y cult�

ra1 relacionaoas con ocupación laooral, creencia�, nive) educativo, 

tipo de vivienaa, distribución del espacio ocupac,ona�, carencia de 

serv1c1os ae acueaucto, a1cantaril1aao, precario estado de las casas, 

hacinamiento, libertinaJé, carencia de educación social sobre la uti

lización del tiempo libre, migraciones y morbilidad, las cuales den

tro del contexto de la lucha de clases tienen su principal causal en 

la posibilidad y alienación comunitaria, careciéndose de una partici

pación popular para transformar la situación social. 

La labor de trabajo social en relación a lo que se ha venido explican

do se fundamenta en el hecho de que mediante seminarios, conferencias, 

seguimiento de casos, animación sociocultural se eduque popularmente 

a las personas para que sin distingos de edad ni sexo tanto con pre

sión social como por autogestión y sociogestión dentro del contexto 

de la lucha de clases, mejoren su nivel de vida. 

Trabajo social considera necesario que desde los primeros años de la 

niñez se impulsen organizaciones sociales como clubes de amigos, gru

pos infantiles que permitan prevenir a la población contra la droga

dicción, a la vez que se va impulsando una educación real y objetiva. 
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S. Rt.COMEMDACIOfE:

tn relación a1 estudio que se ha realizaao se presentan las siguien

tes recomendaciones: 

A los miembros de la comunidad de Palmito: 

Que según condiciones concretas, se aplique en la práctica social 

el plan de trabajo presentado a sus miembros por parte de trabajo 

social. 

Que en todo momento promuevan la animación sociocultural y la orga

nización social hacia la �ucha por un mejor nivel de vida. 

Que se actae acorde a sus valores, luchando incesantemente contra 

la penetración cultural. 

A las directivas de la facultad de Trabajo Social en la Universidad 

Simón Bolívar: 

Que se capacite en lo teórico-práctico-metodológico a los estudian

tes de quinto y sexto semestre de Trabajo Social, fundamentalmente 
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para que er 1 le práct·icó co111unitar)o se ap"iiquf:: la animación socio

cultural '::/ la aurngestiór1 en -1os ct·,versos campo:. 

A la Asociación Departamenta1 de 1rabaJo Socia:· 

�ue en la práctica socia1 se lucne para que las diversas comunida

des populares sean atendidas por trabajadores sociales quienes la

boran desde las organizaciones de bases. 

Que se impulsen actividades prácticas objetivas en pro del bienes

tar colectivo que superen la discursiva sin fondo objetivo. 
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FOTO l. Obsérvese la fachada de la escuela en construcción 

urbana donde se cursan estudios de primaria. 
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Fachada la escuela anterior distribuída en dos 

locales donde se cursan estudios de primaria 
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FOTO 3. Panorama del colegio de Bachillerato oficial 

existente en el municipio de Palmito 
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FOTO 4. Camino arenoso por donde transitan las 

personas para desarrollar sus diversas 

actividades, entre ellas el transporte 

del agua. Obsérvese bestia al fondo. 
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FOTO 5. 
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Pozo No. 1 de donde se sustrae agua para 

el consumo doméstico, obsérvese jugando 

en su orilla. 
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FOTO 6. 

.. __ 

Obsérvese el 2o. pozo donde personas en bestia 

se disponen a marcharse luego de cargar el agua. 
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FOTO 7. Fachada de las viviendas en el municipio de 

Palmito (calle principal). 
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FOTOS 8 y 9. Fachada del Centro de Salud 
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ANEXO �- ESQUEMA DE ENCUEST� 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO, POLITICO Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE PALMITO, 

SUCRE, BAJO LA PERSPECTIVA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la persona entrevistada 

Edad Sexo Lugar de Nacimiento 
----

-----

l. OCUPACION LABORAL DEL JEFE DEL HOGAR:

Agricultor 

Empleo 

Varios 

Lugar de trabajo 

Ganadero 

Desempleo-� 

Obrero 

Otros 

2. INGRESOS MENSUALES:----------�

3. VIVIENDA:

a) TIPO DE VIVIENDA: Choza __

b) MATERIALES DEL TECHO

Zinc

Tejas 

Plafón 

Vivienda 

--·--
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Mansión 
--- ---

Eternit 
----

Desechos 
----



r
'- .  MATERIAL�� Dl_ PIS0: 

4. TENENCIA DE LA VIVIErl[J¡'.,·

Cemento Ti erre 5a I dosa 

Propié Arrendaa.: t.n usutrunc 

::). NUMERO DE :'IEZAS DE LA VIVIEí�[,r 

6. NUMERO DE DORMITORIO:
---------------

7. SERVICIOS

Acueducto Energía Te 1 éfono 

Sanitarios Le tri na Taza 

Ninguno 

8. ENFERMEDADES QUE HAN AFECTADO A LA POBLACION INFANTIL DE LA DECADA:

Diarrea Fiebres 

Papera 

--

Gripes _____ _ 

, Po 1 i o Sarampión 
----- -�--

Fiebre tifoidea Res pi ratori as 
--------

9. ENFERMEDADES DE LA POBLACION ADULTA:

Gastrointestinales 

Arteriosclerosis 

Cardiovasculares 

TBC Lepra 

Tifo _____ Paperas ___ _ 

Hipertensión Trombosis 
------- --- ---
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lü. rnsTITUCJüi-:=-s A DONlE AlU[E CUAN!)(.¡ HI\Y PRü8U:.!1AS u:. �r',LiJL" 

11. CUALES so� LOS TIPOS UE RECRlAClO'.

Parque:: 1eair:. L 1 rcc 

01:ro::i l�ingunc 
---

12. SITIOS DE LIBERTINAJES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD:

Billares Cantinas 

Bares Prostíbulos 
----

---

13. CUANTAS PERSONAS EN EDAD ESCOLAR HABITAN EN LA CASA:
-----

14. CUANTAS PERSm�AS SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO :
---------

a) Cuüntas estudian en Institución privada:

b) Cuántos estudian en Institución oficial:

15. ESTADO CIVIL DE LOS JEFES DE LA FAMILIA
----------

Casados 

Unión libre 

105 

Se lteros 

Viudo 
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17. CUANTAS ORGANIZACIONES DE BASE EXISTEN EN LA COMUNIDAD

CUAL c. S SOi, 

---

--�------------------

18. CUALES SON LOS CONFLICTOS COMUNITARIOS

19. A QUE PARTIDO POLITICO PERTENECE USTED

20. PERSONAS QUE HABITAN EN LA CASA

-----

----------

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

Nombres Apellides Edad Sexo Parentesco Estudios Ocupación 
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