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INTRODUCCION 

Hemos realizado una investigaci6n que gira en torno al 

análisis evolutivo de una guardería del Instituto Colom

biano de Bienestar Familiar localizada en el Municipio de 

Santa Lucía (Atlántico). 

Se busca establecer en el trabajo la estructura y funcio

namiento de la mencionada guardería que funcionaba como 

modelo para la evaluación de estos establecimientos en 

zonas semirurales aportando elementos para el rediseño 

de sus estrategias. 

Por otra parte se trataba de conseguir juicios relativos 

a las relaciones entre las demandas sociales de las áreas 

rurales y el impacto desempeñado por el Instituto Colom

biano de Bienestar Familiar, en la vida de estas comunida 

des. 
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El carácter del trabajo propuesto implicó el desplazamien-

to de los investigadores al área rural del Departamento del 

Atlántico, para apreciar el estado real de los centros de 

Atención Integral al Prescolar, buscando consolidar propue� 

tas acordes con las líneas de actuación profesional del Tra-

bajador Social en áreas marginales� persuadiéndonos de que 

efectivamente, la ausencia del Trabajador Social en esos 

centros se traducían en profundas deficiencias en su íuncio 

namiento, sin�bargo, fue preciso reconocer que el problema 

tenía una raí� más profunda ligada a la crisis de las estra 

,(' 

tegias gubernamentales en el frente social, que entre otros 

casos se materializaba en el abandono de los A.I.P. y el -

desplazamiento paulatino de las responsabilidades en los 

servicios a los usuarios y a entidades privadas. 

Bajo la guía certera del método histórico estructural plan 

teamos la caracterización teórica indispensable, a tiempo -

que medimos la actitud de los usuarios, para formular alter 

nativas profesionales de intervención con todas las limita-

cianes que esto implicaba. 
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Consideramos que la reflexión técnica y las acciones prá� 

ticas realizadas han arrojado conocimiento sobre las carac 

terísticas del fenómeno y han puesto de manifiesto que el 

Estado ha abandonado la provincia colombiana. 

Esperamos que este trabajo co:..,sti tuya un aporte válido pa 

ra la reflexión y la consulta. 

/ 
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1. DISEÑO DE INVESTIGACION

1 • 1 • FORi"fUL.A.CION DEL PROBLE:MA 

El ostensible deterioro presupuestal que experimenta el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene una -

mani1estaci6n de todos los niveles de su estructura. 

El evidente desmedro de los servicios que presta la In� 

tituci6n y la limitada perspectiva inmediata de cumpli

miento de los objetivos terminales de ésta, nos han pe_E 

suadido de la necesidad de adelantar un diagnóstico o 

investigaci6n evaluativa que permita diseiiar acciones o 

planes conducentes a la superación de los actuales obs

táculos. 

En este orden de ideas, nos hemos planteado, con la ad-
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guiescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

el examen de la guardería del municipio de Santa Lucía, pa 

ra establecer en gue medida las tendencias dominantes de 

la institución se expresan en pequeñas cabeceras municipa

les del departamento. 

Se trata de un esfuerzo investigativo que si bien cumple 

propósitos académicos, permite disponer de un cúmulo de 

.ini'ormaci6n que conduce a m ed.ir las proporci(ll)es del pro

blema enunciado. 

La guardería del Instituto Colombiano de Bienestar Fami

liar de Santa Lucía, establecimiento gue inicí6 labores 

en el mes de febrero de 1.978, y que ya poseía en julio 

del mismo año una población beneficiarios infantiles de 

130 niños en 1.980, descendió abruptamente el personal 

infantil al punto de situarse en un número cercano a los 

35 niños y aunque hoy se ha incrementado a 95 usuarios 

su declive es evidente, en cuanto restricción de la co-

bertura. 

11 
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Se ha denunciado por parte de los usuarios, que cuando 

fué fundada la Guardería, está acogía a los menores en

tre las 7,am. y J pm., en lo que constituía una jornada 

de trabajo de 8 horas, factor que se derivaba de la fi

losofía general de la entidad, tendiente a propiciar 

una vida activa de la mujer en términos laborales y otros 

beneficios correlativos como el estudio o el mismo traba-

jo hogarefio, sinembargo, este objetivo se ha �isto afee 

tado por la disminución de la jornada a 5 horas, puesto 

que actualmente se recibe a los niños a las 8.am. y se 

despiden a partir de la 1 pm. Se ha aducido por parte 

de las directivas de la Guardería que la suspensi6n de 

los servicios se debe a la crudeza de invierno, por 

cuanto la existencia de pozos, representa un peligro p� 

ra la seguridad de losmenores que acoge la in sti tuei6n. 

De otro lado, pero que se vincula estrechamente con la 

madejá de problemas que vive el instituto, sostienen -

los padres que se han desmejorado los aspectos nutrici2 

nales, tan vitales en la génesis de la Institución, que 

buscaba la atención integral al prescolar, al eliminar 
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el desayuno y unas de las meriendas, restringi�ndose a 

otorgar un a�muerzo exiguo, a lo que replica la Institu 

ci6n, que se trata de un choque cultural con los padres, 

puesto que el reemplazo de los componentes originales 

del desayuno constituidos por elementos ligados a las 

costumbres y pautas culturales de la regi6n (caf6 con -

leche, queso, bollo, patacones y empanadas), por un va

so de leche con galletas, ha traído reclamos airados de 

los usuarios, de todas formas es inocultable un descen

so en el sartido alimenticio y una imposici6n de usanzas 

poco aceptadas. 

Aunque uno de los objetivos del sistema AIP, consiste en 

iniciar unafu.se de aprestamiento que introduzc2 el menor 

en las PTimeras �ases del aprendizaje, se observa como -

un fenómeno característico de la zona, la �alta de cali

ficación actual de las jardinerías del centro de Santa -

Lucía, puesto qtte de las 3 funcionarias, que requieren -

lógicamente una preparaci6n pedagógica, solo una ha alean 

zado el 62 nivel de ensefianza media, habiendo llegado los 

restantes solo hasta el 22 grado de bachillerado, se sefia 
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la asimismo, que diversos móviles de índole política se 

han filtrado para la con1ecci6n de nóminas de trabajad� 

res prescindiéndose de la idoneidad que era prerrequis� 

to en la época precedente cuando el centro dispuso de 2 

normalistas y una bachiller. 

La Guardería del Instituto Colombi�no de Bienestar Fami

liar de Santa Lucía, depende de la zo!1al de Sabanalarga, 

ciudad hacia la cual fluye la información de los casos 

problemáticos de orden psicológico, social y famj_liar, 

que a�ectan el desarrollo evolutivo de los niños, sinem 

bargo la limitada preparati6n teórica y conceptual de -

los funcim arios, limita la perspectiva de un seguimien 

to eficaz de orden sico-social. 

Por otra parte se ha intentado organizar una asociación 

de padres de familia, intentos que han sido fallidos da 

do el bajo nivel educativo de los usuarios. 

En lo que se refiere a los aportes de los padres de fami 
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lia se ha señalado, 1.982 se pagaba una cuota de $20.oo 

que ha sido incrementada en un 30% para 1.983, así mis

mo se han eliminado los servicios mádicos instituciona

les conservando los niños, sin embargo, el derecho de -

concurrir gratuitamente al Puesto de Salud del Pueblo. 

En cuanto a la recreación, la carencia de espacio, hecho 

que no tiene aparente justificación en un poblado como 

Santa Lucía, ha obligado a los funcionarios a utilizar 

la vía pública para el esparcimiento de los niños, empleaE 

do un día a la semana para recorrer el pueblo, sinembargo 

no existe conformidad, por la poca imaginación de los fun 

cionarios en este aspecto. 

Los elementos enunciados nos han permitido configurar una 

espesa malla problemática que se impone despejar para 

producir conocimientos en torno a nuestro objeto, por 

tanto nos preguntamos: 

Cuáles son las características particulares que asume el 

funcionamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Fa

miliar en áreas rurales? 
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Qué perspectivas oírece para los Trabajadores Sociales 

una institución localizada en esa zonas? 

Cuáles son las características y demandas de la íamilia 

en estas áreas? 

1 • 2. JUSTIFICACION 

La realización de una investigación evaluativa acerca del 

carácter que asume el funcionamien�o de las Guarderías -

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en áreas 

rurales, y en particular el estudio de la Guardería de 

Santa Lucía (Atlántico), tiene una importancia signific� 

tiva para no3otras, como profesionales del Trabajo Social 

por cuanto nos preocupa el rumbo que está tomando la priE 

cipal institución oficial encargada de la protección del 

menor y su familia, y el 0eclive que están manifestando 

los niveles del bienestar en este organismo. 

Descensos en las destinaciones presupuestales, íactores 
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políticos y otros ya enurc iados, nos c onvencen de que el 

problemas que afronta el Instituto Colombi�no de Bienes-

tar Fruniliar, reviste características estructurales que 

es preciso desentrañar. Comprometidas en impulsar el ca_!!! 

bio de actitudes de los usuarios, buscando una participa-

ci6n activa en la socializaci6n de los hijos y tratando -

de propiciar un betorno del respaldo oficial para la com-

pleta nutrición y manutenci6n de los usuarios infantiles, 

creemos que nuestro trabajo, puede conducir a la apertura 

de nuevas líneas de trabajo para el profesional que se -

desempeña en el bienestar individual y colectivo, a la 

vez que aportará datos que procesado s por la institución 

habrán de conducir a la toma de decisiones para la trans 

1ormaci6n de sus servicios, 

1.J. OBJETIVOS 

1.3.1. Generales 

1.3.1.1. Realizar un análisis evaluativo de orden estruc 

17 



1.3.2.2. Practicar un examen evaluativo a la institución 

de atención integral al Prescolar de Santa Lucía (AtLán

tico) para trazar las propuestas de cambio requeridas. 

1.3.2.3. Realizar un análisis social, económico y cultu 

ral de los usuarios de los servicios del CAIP de Santa 

Lucía para trazar los progrrunas de bienestar requeridas 

por los menores. 

1. li. DELIMITACIONES 

1 • Li .• 1. Espacial 

Nuestro trabajo se circunscribe a la jurisdicción del 

municipio de Santa Lucía (Atlántico) que se ubica de la 

siguiente manera: el municipio de Santa Lucía esta ubi

ca.do en la parte sur del departamento del Atlántico y 

al norte de la Repóblica de Colombia sobre la costa -

del Mar Caribe y en la margen derecha del Canal del Di 

que. 
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Sus altas temperaturas son moderadas por las brisas y vien 

tos, dando un promedio anual de 27Q según datos suministra 

dos en los 6ltimos afias. Santa Lucía en su régimen pluvi_Q 

métrico se han observado 2 períodos bien difererites, uno 

de lluvia y otro de verano o sequedad; estos períodos son 

muy relativos, por ejemplo en el año de 1.964, el mes más 

lluvioso fue octubre y el más seco febrero. 

La altura sobre el nivel del mar de Santa Lucía es de 8mts. 

1.li.2. Temporal

Tomamos como base general para el análisis ·a la coyuntura 

del Frente Nacional donde se gesta y estructura el Institu 

to Colombiano de Bienestar Familiar, y en general se tra -

zan pautas y normas, que ·orientan la protecci6n del menor 

y su familia, para dar concreción al estudio c..ptarnos por -

ref'erirnos al lapso de f'uncionamiento de la guardería del 

Instituto en Santa Lucía (Atlántico) que coincide en la -

iniciación del cuatrenio presidencial 1.978-1.982 y se pr_Q 

longa en el actual período. Para los fines prácticos de -
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nuestro trabajo se cuenta con un cronograma de actividades 

que anexarnos. 

1 • 5. LIMITACIONES 

Nos enfrentarnos a las dificultades diversas de todo trabajo 

académico, tales corno, restricciones temporales, escasez de 

literatura especializada o a1 menos lugares comunes en to2: 

no al tema, lirni taci.ones prespuetales para el desplazarn.:::.en 

to del equipo, etc. 

1 • 6. :tvlETODOLOGIA 

1 . 6. 1. Método 

El carácter evaluativo, que ostenta nuestro trabajo exige 

dos niveles de procedimientos metodológicos: por un lado 

se requiere partes de una perspectiva de totalidad que -

permite inscribir al Bienes_!;ar Familiar en Colombia den-

tro de una estructura instituóional del país que r�fleja 
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Por otra parte el carácter evaluativo que reviste la inves 

tigaci6n, nos conduce a plantear la confrontaci6n del cum

plimiento de los objetivos, los medios logísticos y finan

cieros con que se cuenta, el funcionamiento administrativo, 

los fines institucionales y en general lo relativo a los -

elementos de diagn6stico. 

1 .6.2. Técnicas 

Para el cumpli�iento de nuestro pro�6sito enunciado se uti 

lizarán las técnicas habituales en la inv.estigaci6n empír� 

ca, tales como la observaciSn, la entrevista estructurada 

a informantes claves, el cuestionario, la escala de apti tu

des, los cuadros de correlación, las técnicas estadísticas, 

las fichas bibliográfícas, hemerográficas, etc. 

1.7. HIPOTESIS 

La crisis de las estrategias sociales gubernamentales, ha 

conducido al desplazamiento de las responsabilidades en -
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los servicios de atención al pres-escolar, a los usuarios 

y a entidades privadas. 

1.7.1. Operacionalizaci6n 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Crisis de estrategias sociales, 

gubernamentales. 

1.7.2. Indicadores 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desplazamiento de res

ponsabilidades de aten 

ci6n al prescolar. 

1. Déficit fiscal y presupuestal--- Altas tarifas a usua

2. Tendencia a la rentabilidad

J. Interés y préstamo extranj�

ro.

4. M6viles políticos de contra

taci6n.

22 

rios. 

Autosostenimiento. 

Autogesti6n. 

Precarias estructuras 

de servicio de bienes 

tar al prcscolar. 



5. Exceso de burocratizaci6n.--- Limitado funcionamiento

en equipo técnico. 

6. Inestabilidad laboral. Subempleo y deserción 

de personal calificado. 

7. Bajos salarios funcionarios---Subempleo y deserci6n

del personal calificado. 

1 • 8. MARCO CONCEPTUAL 

Con la finalidad de esclarecer la interpret�ci6n que se 

dá en este trabajo a algunas determinaciones o categorías 

se entrará a explicitar el significado de cada una de ellas. 

1 • La Familia 

E.s la f'ormaci6n l5ásica de la sociedad humana. Podemos de-

finirla como el grupo de dos o más personas emparentadas 

por la sangre, el matrimonio o la adopción que viven jun

tos. 

La familia como tal existe hoy no ha existido siempre sino 
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que ha pasado por diversas etapas, teniendo en Clli nta razo 

nes económicas y el crecimiento de la población. 

- Promiscuidad sexual: Esta�fué la primera etapa de la evo

lución familiar, donde cada mujer pertenecía igualmente a 

todos los hombres, y a su vez, cada hombre per:tenecía igual 

mente a todas las mujeres. 

2. Familia Consanguinea.

En esta etapa los grupos conyugales se clasficán por gene 

ración, por ej: son maridos entre sí todos los abuelos y 

abuelas, todos los padres y mádres, todos los hijos y las 

hijas. 

Familia Punalúa: Caomenz6 esta etapa cuando se excluyeron 

los hermanos en las relaciones co nyugales, como también -

a los primos. 

Hombres y mujeres formaban grupos separados, en donde to-
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das las mujeres pertenecían a todos los lwmbres del otro 

grupo excluyendo a los hermanos y primos. 

- Familia Sindiasmica: En esta etapa comienza la unión de

un hombre con una sola mujer pero conservando el hombre -

el derecho a la poligamia. 

- Familia Monogárnica: Nace de la í'amilia sind-iamica, esta

bleciéndose la pareja conyugal. 

a la civilizaci6u. 

3. Comunidad

Ya el bombre ha entrado 

Es una colectividad de personas de todas las edades y am

bos sexos que tienen una cultura comón y residen en un es 

pacio'relativamente limitado. 

Se diferencia de las sociedad, en que la comunidad disfru

ta de una autosuficiencia, limitada y goza de una cohesión 

social más fuerte producto de uria mayor intimidad entre -
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entre sus conformantes. La cohesi6n social se debilita en 

raz6n directa a la densidad de la población y a la exten-

si6n territorial a causa de una menor vida camón. 

4. Sociedad

Es un grupo de seres humanos que cooperan en la realización 

de varios de sus interes principales, entre los cuales figu 

ran, de modo invariable, su propio rnantenim:..ento y preserva 

ción. El concepto de sociedad co�prende la continuidad, la 

existencia de las relaciones sociales complejas y una compo 

sici6n que c.ontiene representantes de los tipos humanos f'un-

damentales, especialmente hombres, mujeres y niµos, la so -

ciedad es un grupo actuante, al extremo de que con f'recuen-,, 

cia se define en términos de relaciones o procesos. 

5. Estru�tura Social

Es la forma como está dispuesta la sociedad. Los elementos 

de esta estructura son las clases sociales o grupos de pre-
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si6n e interés, la poblaci6n rural o urbana, los grupos 

políticos, todos ellos t�enen intereses opuestos en per

manentes conflictos que expresan sus relaciones sociales. 

La estructura es creada por el hombre y su trasnformaci6n 

depende de él. E.n la estructura se encuentra el juego -

dialéctico, el cambio y la estabilidad de las formas da

das por el mismo hombre. 

6. Instituto Colomba.ano de Bienestar Familiar.

Fue creado por la Ley 75 de 1.968, con el fin de proteger 

a la niñez colombiana y los derechos y deberes de la fami 

lia con bases técnicas y normas administrativas de acuer

do a las necesidades de la poblaci6n colombiana. 

La Regional del Atlántico del Instituto de Bienestar Fami

liar, fue creada en abril de 1.973, para desarrollar pro -

gramas de promoci6n de la niñez y la familia y orientaci6n 

y apoyo al menor y la familia con las siguientes secciones: 
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Promoción Social, Asistencial 

Administraci :Sn y Finanzas. 

7. CAIP

.. ·/
� 

Legal, Nutrición, Ley 27, * 

Son centros creados mediante la Ley de la Repóblica, cuyo 

objeto es la de brindar una atención integral al menor de 

7 años, procedente de una f'amilia pobre, y cuyos padres 

deben desplazarse fuera del hogar para garantizar un in-

greso dejando a los niños al cuidado de una f'amilia o ve 

cino hasta el regreso a la casa. 

8. Guardería Infantil

Es un establecimierito destinado al cuidado de niños sari.os 

menores de 3 años, aunque en ciertos países los reciben -

hasta los 6 años, la mayoría de veces la gu�dería infan�il 

es una guardería de barrios más que de fábricas o del lu-

gar de trabajo. 
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Por bien del niño se procura, que los trayectos de la casa 

a la guardería a mañana y tarde sean los más cortos posi -

bles. La guardería semanalmente reciben niños día y noche 

de lunes a sábado y el fin de semana está.n con la familia 

y las guarderías nocturnas no son aconsejables pu(?S dan a 

los niños un ritmo de vida irregular ·e j_nestable. 

9. Guarderías Familiares o Guarderías a Domicilio.

Consiste en una ubicaci6n familiar, vigilada de día, es 

una organización muy flexible y menos costosa; pero la se 

lección y la formaci6n de las personas que se consagran a 

estas tareas plantean problemas difíciles. 

10. Guarderías como Jardines Infantiles

Establecimientos destinados a cuidar niños que todavía no 

tienen que ir a la escuela elemental y a garantizar el de

sarrollo de sus capacidades físicas y mentales con ejerci-

cios, juegos y actividades. Fue.den recibir niños a partir 
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de los 2 afios, momento que están aptos para beneficiarse 

de los métodos aplicados en estos establecimientos. 

Disponen de un personal calificado, y en la mayoría de los 

países, representan el mejor modelo. 

11. Bienestar Social

El Bienestar Social 11 incluye aquellas leyes, programas, 

beneficios y servicios que aseguran o aumentan los requi

sitos necesarios, para satisfacer necesidades sociales re 

conocidas oomo básicas para el bienestar de la población 

y el mejor f'uncionamiento del orden sociaJ_ 11 • 

En un sentido amplio se refiere a conseguir los siguientes 

objetivos: la justicia social y el mejoramiento de los ni-

veles de vida. También se considera el Bienestar en un ser 

vicio restringido, en un sentido tiene una íntima relación 

con el Trabajo Social porque hace referencia a las acciones 

que sirven para motivar, organizar, movilizar a los habitan 
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tes de una comunidad. 

Estas acciones van a facilitar la ititeracci5ri, el uso de 

los recursos y el desarrollo de las iniciativas. 
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2. EVOLUCION HISTORICA ESTRUCTURAL

DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL MU

NICIPIO DE SANTA LUCIA (ATLANTICO) •

· 2. 1 • UBICACION HISTORICA DEL MUNICIPIO 

La poblaci6n de Santa Lucí.a fue f'undada el 23 de marzo de 

1.874, Dofia Luisa Guerrero salió con sus empleados Jo�� -

Melchor Márquez, Porf'irio Barragán Narvaez y Novi to, a 

buscar un lugar que tuviera agua para poder vivir debido 

al í'uerte verano que azotaba a toda la regi6n. 

En su recorrido de sur a oeste hallaron un canal con algo 

de agua que brindaba garantías para vivir puesto que co -

rrespondía al Canal del DiguEi, viejo, que no se acababa y 

renacía en la banda del brazo antiguo del Rio Magdalena, 

11 Barranca del Rey 11 , hoy Barranca V.ieja, recorrieron gran

parte de él y decidieron trasladarse al día siguiente con 
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sus animales. Este Bra eJ único recurso que le quedaba a 

la viuda y a sus empleados para sobrevivir ante tanta se-

quía. 

Todavía no habían caminos vecinales, solamente trochas f'or 

tuosas por donde el ganado atormentado por la sed y guia 

dos por sus propios instintos caminaban al igual que la 

viuda y sus empleados en línea recta para cortar la distan 

cia cruzando el plaz6n zapatero, la ci�naga de N avarrito, 

Don Solape, El Bonguito, Caño Grande y Chavarrías, secas 
/ 

en ese entonces, hasta llegar al canal viejo o de los es-

pañoles cubierto de abundante pasto. 

Este sitio ofrecía pasto para el ganado y mucha fertilidad 

para el cultivo por lo que Dofla Luisa y sus servidores de-

cidieron establecerse por lo que hoy coincide, co11 la pla-

za del Municipn de Santa Lucía, llamada plaza de Bolívar. 

Allí comenzaron a hacerse corrales con palos colocados en 

forma horizontal y vertical, amarrados con bejucos y al la 
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do un rancho humilde que hoy adquiere gran in�er�s hist6ri 

co. 

De esta manera se solucionó el problema para Dofia Luisa y 

sus servidores y fué así como días más tarde, se agruparon 

otras f'am.i..lias en el sitio, con í'ines sociales como colo

nosamantes del trabajo e impulsado por mejorar sus condi 

ciones de vida, ese grupo de personas o gran relativa re -
\ 

presentación social, política, intelectual y económica , 

(quienes se le atribuye la 1undaci6n del Municipio de SaE 

ta Lucía) les tocó inicial la dirección de los destinos -

del pueblo que 1ué consolidando sus propias pautas y cos-

tumbres, su formación intelectual sus coneepciones ideol6 

gicas su carácter independi ente, su educación propia y su 

deseo de servicio, mantenimiento de las tradiciones lega-

das de la fundación del pueblo. 

Los historiadoEes np dicen cuantas personas acompafiaron a 

la viuda en su emigraci5n y que se ubicaban cerca de la 

orilla del Dique Viejo, pero se sabe, que tiempo después 
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que la viuda, se estableciera en el nuevo territorio llega 

ron familias de apellidos Torrenegra, H.amos, Osario, Carre 

fio, Sánchez, Fernández, Polo, vecinos del Munlcipio de 

Suán, Sabanalarga, Cartagena, Calamar, Salamina, Candela

ria, Arenal, cuyo objetivo era buscar empleo y terrenos -

para el cultivo; todas estas personas fueron recibidas y 

atendidas por la viuda con cordialidad y hospital�dad. 

De acuerdo con la narraci6n cronol6gica de Manuel R. Villa 

Polo, podemos expresar que Santa Lucía en los afios 1.875 a 

1.885, fue agregaci6n de Campo de la Cruz, perteneciendo -

al Estado Federal soberano de Bolívar que fué en el perío

do de 1.885. 

2.2. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA INSTITUCION 

A partir de 1.951 con el desarrollo industrial, en el país 

se hacen notorios las precarias coodiciones de vida de gran 

parte de la poblaci6n que por sus ingresos no tienen posib1 

lidad de financiar los estudios, los gastos de salud, vivien 
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da, etc,; tal situación es parcialmente paleada por insti 

tuciones religiosas o fundaciones filantrópicas que son -

insuficientes, puesto que los problemas Generados por los 

cada vez máts bajos ingresos llevan a li'i población a pacte-

cer casos severos de desnutrición que obligan al Estado a 

intervenir para evitar conflictos de orden social. 

Es de advertir que a la época a la que asistimos es la que 

se enmarca en la �ase de la pos-guerra, segunda guerra mun 

dial, cuando se a.f'iaDza la preponderancia norteamericana, 

que trata de racionalizar la vida econ6mica y social del 

país para adecuarlo a la reproducción ampliada de capita-

les. En la bósqueda de ese objetivo, se trata de pacifi-

car al país sacudido por una ola de violencia pollitica -

que precipita oleadas de personas a las ciudades y genera 

un caos urbano. 

Al optar la estrategia del arbitraje de Fuerzas Armadas 

bajo el mando del General Gustavo Rojas Pinilla, que acc� 

de al poder el 13 de junio de 1.953 y e�,rende la pacifi-

caci611 armada al tiempo que res'Lructura la ec:nomía y tra-
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ta de hablar un lenguaje populista similar al del Peronis-

mo Argentino, que enfrente con institucio1ies asistencialis 

tas y de protección el crecient,e males-car popular se estru!?_ 

tura así el SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (SENDAS) 

gue en parte abarca las funciones y de protección y nutri

ción infantil. 

Con la caida del gobierno militar de Rojas Pinilla,se ini

cia el Frente Nacional y con este se acaba los servicios 

de "Sendas" que tantos adherentes había suscrtado bajo la 

dirección hábil de Maria Eugenia Rojas de Moreno. 

La nueva conducci6n política del país, que se instaura ba 

jo el patrocinio de la Alianza para el Progreso, cons-citu 

ye una nueva ±nstituci6n de beneficencia, que pasa a deno 

minarse S.A.A. Servicio de Asistencia Social y que busca 

ejercer las funciones de su antecesora, esta vez cornplemeE 

tada por instituciones nacionales y privadas de orden filan 

trópica, para la época es notoria la presencia de la Alian

za para el Progreso, Caritas, y los Cuerpos de Paz, que en 

algón sentido constituyeron un suplemento y un distractor 
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para el�ejercicio de la responsabilidad E�tatal. 

Los gobiernos subsiguientes se desplegaron con desigual 

intensidad en el crunpo de la seguridad social y la asis-

tencial, pero siempre se subsume la política del menor en 

el interior de planes globales de desarrollo tales como el 

del Frente de Transformación Nacional durante el periodo 

de 1.966-1.970 y el que se denomina Frente Social, objeti-

vo el Pueblo, en el cuatrenio 1.970-1.974. 

La pieza central de los problemas so,.:;iales del Plan quin-

quenal de desarrollo de 1. 97L¡. es el PAN el cual contempla 

una serie de acciones de distintos sectores y áreas que -

constituyen un conjunto integral de políticas de produc-

ci6n, consumo y mejor aprovechamiento biológico de aque-

nos productos que pueden ser más e:ficace s en la so lución 

de los problemas alimentarios y nutricionales de la pobla 

ci6n colombiana. 

Los supuestos en que se basa este plan ee enuncia así: 
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"Una dieta adecuada tiene un impacto benéfico sobre la sa 

lüd de los nifios y las �adres, por tanto disminuye la in-

tervenci6n en salud. La solución del problema de la des-

nutrición afecta positivamen�e la capacidad productiva, 

tanto :física como intelectual de la. faerza de trabajo,no 

solo de la actual general sino de las venideras". (1) 

El plan SP- propone también 11 solu:ti.onar el problema de la

desnutrición en la población más necesitada, la cual se 

ubica en las capas más pobres, por ser el ingreso un fac 

tor lirnitante para una adecuada nutrición dentro de este 

grupo, los nifios menores de 2 afios, las madres embaraza-

das y los lactantes son los más expuestos al ries�o por 

las razones antes anotadas 11 ( 2) . De ahí que es indispen

sable que realice un programa subsidiado de alimen±ación 

para la población más numerosa. 

Las instancias gubernamentales del período 1. 97L1.-l. 978, 

elaboraron un programa de distribución de alimentos que 

a oontinuación se describe y el cual ha tenido una muy P.S: 

bre ejecución. 
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a. Se distribuye en forma gratuita alimen�os a los nifios

menores de 2 afias, que están caminando para suplementar 

la dj _  eta n orinal. 

b. Se asignan cupones a las madres embarazadas y lactan

tes para adquirir productos relacionados en las tiendas 

de los barrios, estos cupones tendrán un precio equiva

lente al 20%, del producto en el mercado y el tendero p� 

drá · cambiarlo por su valor c;omerci al ( 100:J{) subsidiando 

la Estado el 80%, restante eel precio (J). 

Relacionados con los programas de nutrici6n está el pro

grama de salud y saneamiento ambiental. Para solucionar 

los problemas de salud, el gobierno traz6 un sistema na

cional de salud, que actóa con base en los M.A.C. (MJdu

los para ampliar la cobertura) qu,� tienen como eje cen -

tral la regeneración de los serv�cios de atencijn médica, 

la dotación de los recursos humanos y técnicos, así como 

la capacidad de prestación de servicios. Se requiere, 

desde luego incrementar paulatinamente desde el nivel ru 

ral, cuya unidad básica, es el promotor de salud, pasando 
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al nivel regional donde se ubica un personal mádico o para 

médico de acuerdo con e.i. volumen de los rabi taIJtes de áreas, 

hasta los centros hospitalarios que disponen de personal 

altamente calificado, se busca con esto una utilización -

más eí'iciente al sitio que le corres:r-mda según su estado 

de salud, tratando de este modo de descongestionar los -

centros hospitalarios al recibir solo a los pacientes que 

revisten mayor gravedad. 

Los hospitales se fortalecen con tran�erencias de fondos 

provenientes de los impuestos de las ventas de licores y 

loterías. Se plantean además m�didas legislativas con el 

fin de destinar a los servicios de salud los fondos obte

nidos de loterías (4). 

Se p�evee la implantación de tarifas progresivas en los 

hospitales para el cobro de los servicios, con el fin de 

que las personas paguen de acuerdo a su ingreso (5). 

El Instituto Colom1)ianode Bienestar Familiar, encontró re 
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ferencias y antecedentes garantizados para evitar el míni 

mo desperdicio y la mayor eficacia en el manejo directo -

de los centros, aparte de que las normas del Instituto Co 

lombiano de Bienestar Familiar y sus partidas fueron sie_!!! 

pre tan sobrias como una economía basada en criterios de 

máximo aprovecbamiento las exigía, existía capaci taci6n y 

plariif'icaci6n previa, cosa que parecía permi tj_r los cita-

dos costos y baja eficiencia tradicional en la burocracia 

estatal de hecho la mayor parte de los CA�Pfueron salas -

cunas guarderías y jardines infantiles pre existentes, a� 

quiridos y administrados por la nueva instituciSn, pero -

conservando al menos inicialmente los mecanismos, las prá� 

ticas administrativas y las formas de utilización procedeE 

tes. 

� El Hogar Infantil de Santa Lucía es una institución de ser 

�cio asistencial gue no persigue lucro, destinado al ampa-' 

ro y educación de los nifios y nifias y tiene como objetivo 

contribuir al crecimiento y desarrollo de los menores de 

7 años, hijos de emplead.os p11blicos y de trabajadores ofi 

ciales y privados, y de los desempleados y trabajadores -

42 



independien tes, med�ante la ejecución de un conjunto cohe

rente de acciones direc�as e iridirectas con el niño, la fa 

milia y la comunidad. 

Esta institución fue fundada en el mes de febrero de 1.978 

y en julio de ese mismo año una población benef'iciaria in-

fantil de 130 niños. En 1. 980, descendió abruptamente el 

personal inf'antil en un numero cerca,.10 a los 35 niños y -

aunque hoy se ha incremen�ado a 95 usuarios su descenso es 

evidente, en cuanto restr�ci6n de la cobertura. 

Se nos ha manif'estado por parte de los usuarios, que cuaE_ 

do inició labores la guardería, esta acogía a. los menores 

entre 7 am. y 3 pm. lo que constituye una jornada de 8 -

horas de trabajo, factor que se derivaba de la filosofía 

general de la insti tuciSn, tendiente a proporc:bnar una v2:_ 

da activa de la mujer en términos laborales y otros bene

ficios correlativos corno el estudio o el mismo trabajo ho 

gareño, sin embargo, este objetivo se ha�sto afectado por 

la disminuci6n de la jornada a cinco horas, actualmente se 
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reciben a los niflos a las 8 am. y se despiden a la l pm. 

La guardería del lns1:,ituto Colombiano de Bienestar Fami

liar del municipio de Santa Lucía, depende la zonal de 

Sabanalarga, ciudad hacia a la cual se reporta la infoE 

maci6n de los casos problemáticos de orden psicológico, 

social y fam'i_liar, que afectan el desarrollo evolutivo 

de los nifios, sinemba:go la limitada prepaar¿ci6n teóri

ca y conceptual de los funcionarios, limita la preparación 

teórica y la perspectiva de un seguimiento eficaz de orden 

psicosocial. 

En lo que se refiere a los aportes de los padres de fami

lia se ha sefialado, 1.982 se pagaba una cuota de $20 que 

ha sido incrementada en un JO% para 1.983, asimismo se ha 

eliminado los servicios m&dicos institucionales conservan 

do los nifios, sinembargo el derecho a concurrir gratuira

mente al puesto de salud, en cuanto a recreación, la fal

ta de espacio, hecho que no tiene aparente justificación 

en un ,Poblado como Santa Lucía, ha obligado a los funci� 

narios a utilizar la vía pública para el esparcimiento -
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de los nifios, empleando un día a la semana para recorrer 

el pueblo, sinembargo no existe con�ormidad, por la poca 

imaginación de los funciona�ios en este aspecto. 
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3. L� PROTECGION INFANTIL EN ZONAS

SEMIRURALES 

J. 1. LIJ\i"'EAMIENTOS TECNICOS 

Debemos examinar los supuestos teóricos de la protección 

para inscribir a las instituciones del Bienestar Fami liar 

como uno de los pilares básicos para la supervivencia del 

Sistema, cualquiera que este sea. 

Sinembargo, puede haber diferencias de matiz respecto al 

enfoque particular que cada organizaci6n social dé a sus 

instituciones, es así como desde la óptica capitalista se 

concibe como protección a la 11 acci6n conjunta de la fami-

lia, la comunidad y el Estado procurar el normal desarro-

llo físico y psíquico del menor 11 • ( 9) 
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Las metas que suele perseguir un sistema de protecci ón, 

armónicamente estructurado son las relacionadas con la 

provisión de condiciones materiales de seguridad rodeando 

a la población inf'antil del af'ecto indispensable para su 

socialización y asimilación de las pautas culturales. 

Se ha considerado tradicionalmente que la f'amilia es la 

cflula básica de la sociedad y que la suma de estas, cons 

tituyen una comunidad, a su vez, el sistema se erige so-

bre esa suma de individuos; se considera entonces natural 

que la sociedad facilite el desarrollo armónico de la vi-

da infantil y que rodee de garantías a lafumilia para cum 

plir este decisivo encargo, entre otras cosas porque des-

de el punto de vista económico es más rentable para el C� 

pitalismo que sustenta su existencia en la necesidad de 

maximizar la tasa de ganancia, mantener a la familia tra 

dicional judecristiana con algunas funciones econ6micas 

delegadas, que asumir directamente esa responsabilidad. 

Ahora bien, dado que el Estado no está en capacidad de 
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actuar en consonancia con la familia para estimular esta 

tendencia que a fsta es inherente, se ha considerado con 

cierta objetividad, que, Hsi una sociedad determinada 110 

ofrece perspectivas para un máximo aprovechamiento de los 

recursos humanos y no es capaz de impedir la progresiva 

minusvalía del elemento más importante de la N ación, el 

hombre, la familia se verá af'ectada por patologías graves 11 • 

( 1 O) • Esta posición, que se hace desde una óptica ideal� 

gica capitalista a colaci6n la perspectiva de análisis í'un 

cionalista que cuestionan el desmembramiento de la familia 

que consideraD inamovible e inmutable o a lo mucho sometida 

a leves pautas innovadoras. Se habla de patologías reco -

giendo toda la antigua tradición del organismo Spenceriano 

que confundía a la sociedad con un cuerpo social suscepti-

ble de contraer enfermedades que incluso se suelen mencio 

nar por algunos, asi se dice que estas son 11 la desorganiza 

ció11, la descomposición, la incapacidad para impedir valo

res y conductas desviadas, estatismo, regresión, criminali 

dad y otros". (11) 

Partiendo de la base de que la formaci6n social colombiana 
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tiene como uno de los problemas estrucTurales la crisis 

social y la delincuencia, convendría establecer si es la 

inestabilidad de la f'amilj_a la que alirnentc:i las conductas 

transgresoras del orden establecido, o si por el contrario 

las causas tienen un origen mucho más profundo e inoculta-

ble. 

Sabemos que la concentraci6n de la riqueza y la injusticia 

social se han de reflejar en situaciones traumáticas en la 

sociedad a las cuales el Estado no debe ser ajeno. 

Se esbozan soluciones y perspectivas procedentes de diveE 

sas fuentes te6ricas, pero en gran parte de estas se alu

de al indispensable f'ortalecimiento de la :familia. 

Pero veamos, que medida ha tomado el Estado para el des

pliegue de su política de atenci6n al menor. 

En el documento del Departamento Administrativo de Planea 

ci6n Nacional y el C.O.N.P.E.S. correspondiente al período 
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1 .979-1.982 y que conf'orm6 el Plan de Integración N acional 

( PIN) sec on signaIJ los sigu ieni.. es elementos de juicio: 

Se parte de un diagnóstico que revel6 que 11 existen J gru-

pos de edades afectados en cada caso, por problemas dife-

rentes que requieren un tratamiento particular" (12). 

Estos criterios permiten discriminar la prestación de ser 

vicios y destinatarios de la acción del Estado, en pre-e� 

colares, escolares de 7 a 14 años y jóvenes de 15 a 18 

años. 

No abundaremos en este aporte dedicado a la teorización 

en datos estadísticos que serán manipulados en otro lugar 

del trabajo, nos detenemos más bien en los principios, que 
\ 

sustentan la intervención del Estado, se afirma 11 el proce-

so de socialización y el cuidado del niño, tradicionalmen-

te realizados por la mujer en la familia, se han visto 

afectados por la creciente participación laboral femenina, 
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por el cambio de la familia extensa a la jarnilia nuclear 

y por los nuevos patrones de vida urbano" (13), y se en

f'atiza rn�s adelante en el documento oficia] que nos sirve 

de base 11 El vacío que dejan estas transf'ormaciones exi-

ge que la sociedad y el Estado disefien nuevos y apropiados 

instrumentos para la atención a este grupo de edad" ( 14). 

Es responsabilidad del Estado determinar las políticas y 

acciones para la protección integral del niño, la famj_lia 

y la comunidad, que permiten proporcionar los servicios -

básicos, de bienestar familiar, para ello se cre6 el Ins

tituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objeto b� 

sico de "promover a la protección del menor y en general 

al mejoramiento de la estabilidad y del bienestar de las 

famili as colombianas" (Artículo 53 Ley 75 de 1 .968) en doE_ 

de la niñez constituye parte fundamental de "toda política 

para el progreso social y el Estado debe brindar a los ni 

ños y a los jóvenes la posibilidad de participar activa -

mente en todas las esferas de la vida social y una forma

ción integral y multifacética 11 (Artículo 2 Ley 7 de 1.979). 
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En lo relacionado con la inf'ancia "el Estado debe velar 

porque la educación prescolar esté orientada a promover 

y estimular a los nifios menores de ,..., 
,...., 

., 

I anos e.L desarrollo 

sico-motor, la persección sensible, su integración social 

y el aprestamiento 11 (Artículo 9 Ley 7 de 1 .979). 

El servicio público de Bienestar Familiar lo constituye 

11El conjunto de actividades del Estado, encaminados a sa 

tisf'acer en forma permanent.e y obligatoria las necesida-

des de la sociedad colombiana, relacionada con la integra 

ción y realización armónica de la familia, la protección 

preventiva y especial del menor necesitado y la garantía 

de sus derechos" (Decreto 2383 de 1.979 Artículo 3) y 

presta por medio del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y de las demás instituciones que conf'orman el 

sistema Nacional de Bienestar Familiar, con la finalidad 

de: 

1. Promover la integración y realización armónica de la

f'amilia (Ley 7 de 1.979, Artículo 1.3). "Mediante accio
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nes continuas de orientación y educacj6n, tratamiento 

y asesoría nutricional y socio jurídica en la misma !! 

(Articulo 52 Decreto 123-88, 1.979). 

2. Proteger a] menor y garantizar los derechos de la ni

ñez "procurando al niño una atención integral y me -

dian�e el ejercicio de la acción �utelar del Estado -

sobre los menores" (Artículo 53,f' Ley 75 de 1.968).

J. Vincular al mayor número du personas y coordinar las

entidades Estatales competentes en el manejo de los

problemas de la f'amilia y del menor, con el propósi

to de elevar el nivel de vida de nuest::-a sociedad 11 

(Artículo 13 Ley 7 de 1.979). Para elLo debe coor

dinar su acción con la de 11 los establecimientos pú

blicos y privados en lo tocante a la salud, educa -

ción y rehabilitación de menores, la vinculación de

los grupos comunitarios a la protección de la familia

y del niño"( Artículo 53, f', Ley 75 de 1.978).
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Estas metas de trabajo del Instituto Colombiano de Bienes 

tar Familiar, no aluden sinembargo a las especificaciones 

de la estructura rural del país para la cual existen las 

mismas disposiciones y principios que rigen para el sec

tor urbano, lo que a nuestro juicio puede afectar las co� 

diciones del análisis que emprendamos, porque es evidente 

que si bien la influencia del medio urbano sobre el rural, 

sobre el urbano es considerable los valores culturales que 

sus-centan las f'amilias en uno y OT,rO ámbito es dif"erente. 

Aunque hayamos enunciado las circunstancias aludidas, los 

síntomas de la crisis actual del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, af'ectan tanto al área urbana como al 

área rural, se ven afectados por la gran crisis presupue� 

tal que amenaza con la existencia real del Ins·. i tuto que 

ha sido desplazado del interés del Estado para endosar las 

responsabilidades anteriormente desempeñadas por las ins

tancias gJbernamentales, a entidades privadas o a los mis

mos usuarios de los servicios sobre la base de la austeri

dad gubernamental ante un déficit de 500 millones de pesos, 

la atención que debía dispensarse a los niños se traslada 
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a las Acciones de Padres de Familia, como es el caso de 

ACAIPA en A11tioquia, o se centra en manos privadas corno 

es la tendencia maniíestada en el Departamento del Atlán 

tico, donde la entidad filantr6pica Club de Leones, par� 

ce dispuesta a asumir la atención i11tegral al pre-escolar. 
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4. EST1Jl)I0 EMPIRICO DE LA POBLACION DE

USUARIOS DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL

INSTITUTO COLOMBL<\NO DE BIENESTAR FAMI

LIAR DE SANTA LUCIA (ATLANTICO) •

Una vez realizada. la Í'ase de nuestra iDvestigaci6n, reali 

zada en el área urbana del Municipio ele Santa Lucía; para 

indagar acerca de las características y las demandas fun

damentales de la población frente a la institución del 

Bienestar Familiar hemos recabado una información que nos 

sirve para obtener criter�os de u na evaluación en torno a 

el funcionamiento de este im�::)Ortante centro de protección 

infantil. 

El criterio gu·:- hemos elegido para la selección y el tam� 

fio de la muestra tiene que ver con el nómero de usuarios 

de la guardería y como tal nos dirigimos a éstos, tenien

do en cuenta la información proveniente de el centro de 
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Bienes�ar Familiar de la localidad. Sobre esta base h0-

mos conf'orrnado unos cuadros de correlación que serán sorne 

tidos seeuidarnente en el presente capítulo a analisis en -

eJ presente capítulo. 

La unidad de análisis está constituida por los padres de 

los nifios encuestados y discurren de la siguiente manera. 

En el cuadro n6mero l se evidencia el sexo femenino, que 

tuvo una mayor participación en la realización de la en

cuesta, por tanto su participación es mayoritaria al puQ_ 

to que evidentemente conf'orman un 88%, de las respuestas, 

contra solo el 2% del sexo masculino. 

Ahora bien es importante observar que la persistente opi

nión mayoritaria de las mujeres en este tipo de encuestas 

hogarefias tienen gue ver no solo con el trabajo habitual 

de los padres fuera del área de inf'luencia del hogar, si 

no tambi�n la participación más directa de la mujer en 

el cuidado de los hijos. 
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Veamos ·también una vari abJ e :importani. e desde E::1 punto de 

vista nominal y es la que tiene que ver con los grupos 

de edad. 

El grupo de edad predominante es la que discurre entre 26 

y 35 afias son padres jóvenes, no extremos opuestos que -

tienen una relativa madurez. 

Solamente se expresa un 15% de quienes se desenvuelven en 

tre J_os 18 y 25 años, también existe una importan te parti 

cipaci6n de el grupo de los 36 y 45 años; si tuviéramos 

en cuenta estos dos grupos de edad de los 26 a los 45 po

dríamos decir que efectivamente se trata de hogares esta

blecidos de parejas maduras; en familiasoon un relativo 

equilibrio que no presentan signos de desintegración y 

que forman parte de la tradición rural y semirural de 

nuestro medio, de las familias costefias que tienen una so 

lidez en este momento de la historia glle no ha sido afec

tada por la tendencia de disolución imperante en los graE 

des centros urbanos y en otras latitudes del país. 
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Existe otra expresión de respues�as: proceden d8 mujeres 

entre los 46 y 55 afio$ con el 13% y I'inalmente, un 4% de 

quienes se ubican en el grupo de edad de J oE- 56 a 65 años, 

así las cosas tendríamos que asumir un 85% de parejas ma

duras contra solo un 15% de parejas jóvenes; en el munici 

pio tenemos que destacar que aun siendo parejas maduras 

tienen a cargo sus hijos, si estan en edad �értil o edad 

de progresión, también tienen a cargo nietos, sobrinos u 

otros tipo de niños que sean usuarios de esta guardería. 

El cuadro �6mero 2 tiene que ver con el sexo y el estado 

civil, predominan como secuencia del cuadro anterior, el 

estado civil casado, en un 62%, sin embargo exis�e una 

buena participación de un�oDes libres del 20% para con

formar globalmente con las viudas y los separados UD 98% 

pu8sto que las viudas concurren con UD 6% y las separadas 

con un 10%; existen expresiones de solterós solo en un 2% 

pero que podrían asignarse a responsabilidades delegadas 

por parte de otros miembros de las familias que se despl� 

zan a las ciudades, por otra parte de m&dres solteras. 
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En general, entonces, la estructura :fan,iliar de] sector 

de Santa Lucía runciona conf'orme a los patrones más tra

dicionales de las costumbres oxiol6gicas de la Costa Nor

te. 

Otra de las dimensiones de este cuadro tiene que ver con 

el sexo y ya habíamos dicho que predominantemen�e se tra

ta de mujeres un 88% y solo un 12� de hombres de los cua

les un 101i son casados, un 1�. -viudas y un 1�,{; separados. 

En cuanto a los niveles de escolaridad t�nemos que ver el 

cuadro número 3 pregunta: el nivel de escolaridad y situa 

cián laboral encontramos que en su totalidad las personas 

encuestadas trabajan, no existe marginalmente de algún ti 

po de actividades; pero sus niveles de escolaridad se con 

centran básicamente en el sector primario, en un 77% en el 

sector secundario, un 10% y técnico vocacional solamente 

tienen una expresión de 1% lo que es inconcebible en estas 

regiones del departamento, que tienen una vocación agríco

la muy cercana al sector primario, sin embargo, no existe 

ninguna expresión académica que esté acorde con las situa 
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ciones del sector. Por otra parte existe un preocupante -

12% de personas que puedan realizar ningún tipo de estudio, 

ahora bien en lo qu0 tiene que ver con la situación labo -

ral, indudablemente que esos nivele� de escolaridad solamen 

te puedan conduci� a trabajos modestos, ya sea en servicios 

personales, servi�ios domésticos o trabajos agrícolas en la 

minoría dE:! hombres que hemos ene 011 trado. 

Sigamos examinando y pasemos al cuadro número cuatro que 

establece el trabajo del cónyuge y su ingreso aproximado, 

como puede observarse el cónyuge trabaja en un 96%, es in 

dudable que el trabajo que se menciona aquí mayoritamia -

mente debe ser trabajo masculino, y se tiene que solamen-

te un 4% el cónyuge no trabaja, puede ser procedente de -

las respuestas de tipo masculino que encontramos o simpl� 

mente desempleo en el sector; de todas maneras nos intere 

sa también establecer el nivel de ingreso y encontrarnos -

que el predominante es un 64% en el que discurren entre 

$9.000 y $14.000.oo sin embargo las expresiones encentra-

das en el grupo que ganan $3.000.oo a $8.000.oo es decir 

menos que el mínimo observamos que se agrupan en un 27% 
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de las personas encuestadas y en esa circunstw,cia sucede 

que se agrupan sumatoriamente un 919{, de personas que solo 

alcanzan niveles de ingresos que desdE.: luego deben encon

trarse en una situación de miseria y marginaJidad bastan

te pronunciada; quienes perciben entre $15.000.oo y $20. 

000. oo constituyen solo el 8% y quienes alcanzan los $1.J-O.

000.oo solamente el 1%.

Confrontamos esta inf'ormación con el número promedio de hi 

jos que se establecen en el cuadro nómero 5 que se reporta 

de la siguiBnte manera: 

Hijos un promedio de 4.54 de personas a cargo, un promedio 

de 0.38 adultos a cargo un promedio de O.lJ; de todas man� 

ras como hemos planteado y si bien domina los hijos en es

tas :familias estables también se encuentra la tendencia de 

la familia ampliada propia de la región y otras personas -

que no son del grupo nuclear, articulados a estas relacio

nes de índole familiar. 



El cuadro 11úmero 6 proi'undiza tanto acerca de las respons� 

bilidades contraídas con este tipo de hijos de miembros de 

la familia, ya sea que tenga� que ver con algunos aspectos 

ligados al Bienestar Social. Encontramos que en un 90% -

los hijos estudian o se encuentran vinculados a alguna ins 

tituci6n, en este caso desde luego el Instituto De Bienes-

tar Familiar, se toma corno plantel básict> de f'ormación in

tegral y, solamente en un 1% los hijos no estudian, puede 

tratarse de hijos mayores que se vinculan precozmente a 

la actividad laboral, en el c;ampo, y como tal se encuen 

tran colaborando por la conf·ormación de la canasta f'ami 

liar, sin embargo, es amplia la tendencia a la f'ormaci6n de 

los nifios de una manera temprana. 

Definitivamente la opinión sobre la canasta familiar es 

la siguiente: el 60% de las personas encuestadas maniÍ'e� 

taron que existe la satisfacción frente a la canasta fa

miliar pues solo a medias pueden solventar las necesida

des de los distintos miembros de la f'amilia incluidos los 

hijos menores, un JO% consideraron solo precariamente sa

tisfacen las necesidades de manutenci6n y un 6% que en 
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ninguna medida los satisfacen, si observamos estos guaris

mos de ciertos dramatismos, encontramos que el 96% de las 

personas encuestad&s mani1�iesu1n unn opini6r! de de:ficien-

cia ostensible de sus aspectos nui:.ricionales, su reprodu� 

ci6n social y culturaL, es decir que se encuentran en 

una situaci6n de evidente marginalidad puesto que solameE_ 

te un 4% se declararon satisfechos con el acceso a la ca

nasta familiar. 

CUADRO N�.8 

CANTIDAD PR0:'-1EDIO REQlJERIDA PARA LA CAKASTA 

FAMILIAR 

$25.000 

Se dice en el cuadro nómero 8 que complementa el anterior 

la cantidad requerida para la satisfacción de la canasta 

familiar sería alrededor de $25.000.oo i:.anto per el n6me 

ro de miembros de la familia, como por la cax·est:ía que -

ha invadido al mercado de las regiones rurales y semirura 

les, eíectivamente si esta situaci611 se conf'roni::a con el 

salario percibido hace imposible la satisfacción de la ca 

nasta familiar. 
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En i.. onces el e uadro número 9 ya nos of'rec e un perf'i 1 más 

definido para la dramática situación socio-econ6mica que 

hemos analizado, las razones de utilizaci6n de los servi 

c:tos de Bienestar Familiar eDcontramos: que los servicios 

de Bienestar Familiar se utilizaron en gran medida para 

acceder a una buena educación y alimentacjón, si un 52% 

encuentra esta expresión, indudablemente que estos nos -

conduce a pensar que no existen suf'icientes alternativas 

para la manutención de J os hijos y tienen qUE.' acudir á 

es�e tipo de centro, en un 37% se afirma que la mala si-

tuaci6n económica coriduce a acudir al instituto. Se e om 

plementa esta información con el 13% que considera que -

se trata de la necesidad de los padres y de ambos cónyuges 

que trabajan, solo un 24% co11sidera que se trata de la se 

guridad de los nifios, pero indudablemente todo esto va li 

gado, a esa inestabilidad que presenta la situación econ6 

mica de los usuarios del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

Prosiguiendo nuestro análisis enco11tramos que las pe:rsonas 
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encuestadas r�quieren también de otro tipo de servicio pro 

pio del Estado, tales como servicios, médicos, odontológi

cos y educativos que so1.1 calificados de alguna i'orma por -

los�uarios, es así como se pregunta acerca de la calidad 

de estos servicios y con cierta conformidad la gente en su 

mayoría lo califican como regulares, por cuanto si bien se 

of'rece por parte del Estado existe dif'icultad de diversa í11 

dale, tanto en los servicios m,dicos como odo�tol6gicos que 

los hacen situar en esa tabla :Je e lasifi caci6n, t21.mbién los 

servicios educativos con sus de:ficiencias locativas y la -

carencia de ayuda audjovisuales la inestabilidad del magis-

terio, etc. De todas maneras si se utilizan los servicios 

estatales que son la única alternativa para la población -

de estas regiones rurales y semirurales. 
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Por otra parte encontramos que se utilizan b,�icamente en 

el servicio de salud el 8l1% de los casos, un 89% de ellos 

ai'irma también que se empJ_ea los servicios de] sector edu 

cativo y finalmente un 16% accede al Incora, extraframente 

no existen expresiones respecto a la Caja Agraria, al In-

derena que no tienen ninguna expresión por parte de los -

encuestados, de todas formas en�onces vale la pena insis-

tir en las grandes necesidades desde el punto de vista de 

la salud y la educación que experimenta esta población. 

En el cuadro número 12 se consignan las opiniones respec-

�o a los servicios que se reciben por par�e del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, en gerieral sus opiniones 

circulan en torno a los siguientes conceptos, el Instituto 

Colornba.ano de Bienestar Familiar le presta ayuda c:t la f'a-

milia y a los niflos es la opinión mayoritaria con tanto 

por ciento y por otra parte con un JO%. 

Por otra parte se manifiesta que el I.C.B.F. atiende bien 

a los nifios y se constituye esta opinión en un 15%, y el 
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8% de los encuestados considerar) que el I.C .B.F. desempeña 

una buena labor y el 17% de estas opiuiones e1icomiables 

consideran que reciben una buena ayuda y educación sin em

bargo, existe una franja de personas qu e consíi�uyen el 30% 

que tienen reservas con respecto a su labor, puesto que 

existe un marginamiento con respecto a la opinión que ex -

presan, lo que nos hace pensar desde el punto de vista ya 

de la investigación, que tiene una visión censurable del 

deterioro infraestructural que experimenta la institución. 

Esto se consolida en el cuadro número 13 que inquiere acer 

ca de los problemas que afronta la institución y se plan -

tea de la siguiente manera; la opinión mayoritaria circula 

en torno a la carencia de lugares o de alternativas de re

creación en un 39%, se requiere incluso la construcción de 

un parque administrado por el Insti"tuto Colombiano de Bie

nestar Familiar, quizás esta opinión haga ref'erencia en ma 

yor medida a las estrecheses locativas y a la carencia de 

un dispos�tivo de esparcimiento y recreación propio para 

la salud de los niños. 
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Existe otro aspecto tam�,ién preocupante y es la nP.cesidad 

�e pozos y elementos de carácter sanitar io pues�o que se 

consignan en un 20% esta preocupación de carficter higie-

ne. Por otra parte existen algunas mani�es�aciones gue 

circulan en tor110 a la f'al ta de conf'ianza f'rente a los -

empJeados pues�o que estos sustraen los alimentos, en una 

opinión minoritaria de un 7% pero qne tienen :=1lguna expre 

si6n sin�omática, por otra parte se manifiestan en torno 

a la f'al 1:a de sillas y ampliación del local que nuevamen

�e revier�e la preocupación frente a las estrecheses loca 

tivas; existe un 20% de personas que no encuentran probl� 

mas muy evidentes en el centro, por otra parte se ha pre

guntado acerca de cuales son los servicios que recibe por 

parte del Instituto Colombiano de BienesTar Familiar y que 

tienen que ver en algo con Trabajo Social. 

Se plantea que se ha recibido servicio de orientación en 

un 31% sin embargo el 68°fa mayoritario, consider�n que no 

ha recibido ningún tipo de asesoría en este campo. El 99% 

a.firman que no se ha realizado visitas familiares, tampoco

existen expresiones en torno a capacitaciJnes y otros as-
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pectos, digamos de asesorías y corJsejerías, tarnliién desde 

el ptmto de vista nutricional, escolar, etc. 

También se ha descuidado, esto quiere decir que no se está 

cumpliendo una verdadera labor salvo en algunas manifesta

ciones frente a la orientaci6n; definitivamente que en es

te aspecto donde se manií'iestan la def'iciencia más protube 

rani...e en torno a la :'falta de vinculación de un proí'esional 

de Trabajo Social para adelantar este tipo de labores, de

cisivas para la marcha de la Institución, no hay .efectiva 

mente una articulaci6r.1 entre la f'arnilia y la Insti tuci6n y 

por definición esta entonces muy endeble la estructJra y 

la cobertura de la Insti tuci6n frente a el objeto pri vil� 

giado de su accionar, que el núcleo :familiar hacia el 

cual se pretende errigar políticas de bienestar y de pro 

tecci6n infaD til. 

Este ha sido el resultado de la investigación empírica que 

hemos realizado con los usuarios del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar de Santa Lucía en el Departamento 

del Atlántico, sobre esta base estructuraremos nuestras -
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propuestas y definiremos algunas pautas de acci6n de Tra-

bajo Social, al respecto indudablemente con alguna sínte-

sis, tenemos que el municipio de Santa Lucía conserva las 

mismas características de todas las regiones de la costa 

donde se plantea una familia estable cohecionada y que -

solamente en esta fase del desarrollo del capitalismo se 

ha visto precisada a acudir a el servicio de Bienestar -

Familiar para poder vincular a ambos c6nyuges a activida 

des de índole laboral para colaborar en las más urgentes 

necesidades de carácter viserogénicos, social y cultural 

del hogar. 
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CUADRO N 9 l 

SEXO YOR EDAD DE LOS PADRES 

� 
MASCULINO FEMENINO TOTAL N2 % Nll l V7 

N º % /o 

i 

2 .1 18 
25 2 2 ]3 13 l:> 15 1 26 2.2 

1 35 /..¡ 4 37 31 4) 41 

11 2.3 36 
45 4 4 23 23 27 27 

2.4 46 

55 2 2 11 11 13 13 

2.5 55 

65 - - 4 4 4 4 

TOTAL 12 12 88 88 100 



;� 
3 .1 Soltero 

3 ') . ,_ Casado 

3.3 Viudo 

3.4 u. Libre

3.5 Separado 

Total 

ESTADO CIVIL POR SEXO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nº ,, 
. - k, 

- -

10 JO 

, 

l J 

- -

l l 

12 12 

Nº 

2 

52 

s 

20 

9 

88 

1 

% Nº % 

2 '.L 2 

52 62 62 

5 6 6 

20 20 20 

9 10 10 

88 
1 

100 
¡ 



CUADRO Nº 4 

TkABAJO DEL CONYUGE POR INGRESO APROXIMADO 

SI NO 

N º % Nº % 
TOTAL 

-

I1 3.000 a 8 23 23 4 4 27 

12 9.000 a J4 64 64 - - 64 

1-:. 
J 

16.000 a 20 8 8 - - 8 

I4 40.000 l 1 -
- 1 

TOTAL 96 96 4 4 100 



CUADRO Nº 6 

ESTUDIOS DE HIJOS POR TIPO DE INSTITUCION 

�� 
SI NO 1 TOTAL 

!!-? 1 

l, 

1 1 et.o 
N9 % NP % Q;r 

1 1 1 OFICIAL 84 84 1 10 1 }CJ <;¡L¡ 

1 1 1 

Pi<IVADA 6 b - -

1 6 
1 f 

TOTAL 90 90 10 
1 

10 100 

1 
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CUADRO Ng 9 

UTILIZACION DE SERVICIOS DEL I.C.B.F. POR RAZONES 

� 
Nº 

Rl Por trabajo.de los 1 
padres 1� _j 

R2 Jvhla situación econó 
1 

mica. 37 

R3 Los niños .reciben 
buena educación y 
aJ.i.Jrentación 52 

1 R4 Seguridad de los ni.t:io: 24 

IDTAL 126 

SI 

o¡ 
lo N º

13 87 

37 
1 

67 

52 

1 

1 
1 48 

�·

L4 76 

126% 278 

NO 
¡ 

! 

1 

% 

87 

67 
1 
1 

48 

76 
1 

2780! 1 ¡(l I 
i 

TOTAL 

lCD 

l(X) 

l(X) 

l(ú 



1 

1 

CUADRO Nº 10 

RELACION DE SERVICIOS DEL ESTADO QUE UTILIZA 

SflrifdSJJ,'J¡ B R M Total 

C'Jer:; º1c:rgy 
N º % 

IN
º 

o¡ 

N º
cry 

1� 
/(, lo 

1 1 
Sl Médü:os 40 40150 50 

¡
90 

l 1
1 

1 1 

S2 üdontoló-
gicos 

1 
20 20 ¡12 12 32 

S3 Educa ti vos 11 16 16 39 39 55 

TOTAL 

1 1 



CUADRO Nº 11 

LISTADO DE INSTITUCIO�ES UTILIZADAS 

1 

1 1NQ 
�7 

Total lo 

Caja Agraria 1 1 
1 

1INCORA 16 ló 

INDERENA 

s. Sec. Salud 84 ! 84

S. de Educadón 80 80 

1 

1 
Total 



l 
1 

! 

CUADRO Nº 12 

OPINION RESPECTO A SERVICIOS DEL ICBF 

� 
N º % Total 

en [ Presta ayuda a

1 
las familias ':J) ':J) 

1 1 

02 Atienden bien a 
los niños 15 15 

' 

103 fusanpeña una 
1 

buena labor 8 8 

/ 

04 Reciben buena 
alirrentación y 
educación 17 17 

IDTAL 70 
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CUADlW N" 13 

PROBLEMAS QUE AFRONTA LA INSTITUCJON 

N º "' 
le 1 

i 
Total 

Pl Pozas 1 21 21 1 ! 
P2 Falta de un parque 39 39 

P3 
1 

Empleados sustraen

alimentos 1 ) 1 

1 

P4 Faltas de sillas y 
ampliación del lo-
cal. 7 7 

TOTAL 68 



L INTERVENCION DEL TRABAJO SOClA.L EN 

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR 

5. 1 . ELE:MENTOS TECNICOS

El prop6sito del presente ca pitulo circu la en torno al 

núcleo central de nuestro trabajo: el papel del Traba

jador Social en guardería de las zorlas rurales en general 

y particularmente elementos de la actuación en el AIP 

de Santa Lucía, Atlántico. 

Existen dos f'uentes para entender la illserción del pr� 

f'esional en este campo, la teoría y 121 práctica, que 

deben estar amalg amados para generar un conocimiento 

dialfctico y cientíi'ico. Nos referimos en primera in� 

tancia a algunos eni'ogue.s sobre el Trabajo Social rural 
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en términos globales, para eTJ segunda insta.nci21 evaluar 

el examen de la realidad que hemos planteado y proponer 

alternativas de acción. 

En principio habremos de decir que todo estudio que se 

desenvuelva dentro de la es1era de las ciencias socia-

les, incluido el Trabajo Social debe partir ci2 una cla

ra posición f'rente a la estructura de clases. 

La renta del suelo que en la actual fase del capitali� 

mo caracteriza las 1ormaciones econ6micas del ámbito -

que intervenimos desde luego que existimos en el Depa:E 

ta.mento del Atlántico a una deseruposici6n de las vie

jas f'ormas de relaciones sociales de producción para -

acceder a las categorías propias deJ capitalismo actual 

en una mezcla que presenta tanto a la burguesía agrari a 

como subsistencia importante de terratenientes y campe

sinos pobres, que se articulan en un proceso ya amplia

mente sefialado por Marx (El Capital Tomo III, Sección 

V) y por Roger Bartra. Para la. Costa Atlántica existen

los ya clásicos estudios de Orlando Fals Borda, este úl 

timo sostiene 11 el desarrollo capi talista se ha hecho 
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sentir sobre todo en una fuerte tendencia a acumular 

y concentrar la propiedad de la tierra en pocas manos 

tendencia que la "re:forma agraria. no ha loe;raoo dete

ner en la tecni:ficaci6n de la agricultura (revolución 

verde) en aumento de la pro�ucci6n y la productividad, 

en la aceleraci6n de la migración campesina a la ciu

dad y la mul tiplicaci6n del rninii'undio 11 • 

Estas características con mayor o menor variación, de

pendientes de las coDdiciones regionales, subordinan 

la acción del Trabajador Social que va a discernir cla 

ramente su papel f'rente a las comunidades que son los 

destinatar':i_os de su actuación. Ha de eni� ender, el pro 

fesional que íorma parte o no de instituciones oficia

les de desarrollo y promoción agrícola que este desarro 

llo, so1o puede estar articulado a la organización de las 

distin .as capas del campesinado trabajador para raciona

lizar los µ�ocesos en el agro y superar las viejas f'ormas 

de relación tanto en la tierra como erl la burguesía y -

los terra-cenientes esto implica entonces la organizaci6n 

comunitaria para el logro de avances reinvindicativos -

aspectos donde puede incidir el Trabajador Social, para 
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susci "ta.r la cohesión y la torna de coricienciél del carnp5:: 

sino en su lucha po,:- su tierra, por su sal ario y su 

bienestar. 

Es decir que los logros en el Bienestar Social van a 

estar condicionados por la organización campesina para 

demandar atención e incremento de la calidad de los -

servicios. 

El abandono al que ha sido sometido al agro colombiano 

y que se manifiesta en la escasa ef'iciencia de sus irls 

tituciones en el sector rural puede ser revertido por 

una acción consistente y mancomunada de la comunidad, 

Esto se sustenta en las proposiciones metodológicas p� 

ra el Trabajo Social Rural que se sintetizan en que el 

"objetivo y a la vez el método de todo programa de po-

lítica social es la participación popular", además la 

acción del Trabajo Sor::ial inserta dentro de programas· 

de Política Social 11 se han de orientar a la promoci6n 

de organ lzacion es de base y no tan to a la a tenci6n de 
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grupos y familiares", para ello no obste para que algu 

nos fases del proceso se contemple� atención grupal o 

f'amiliar como partE! del proceso global. 

Y es que en la estructura del campo colombiano, y con 

pa.r-ciculares características e11 el municipio de Santa 

Lucía, Atlántico, se observa un desf'ase entre los Pro � -

pi etarios del Instituto Colombiano de Bienestar Fanli-

lj_ar que consisten en térmínos económicos en f'acili tar 

la inserción de la mujer en la producción y la baja c� 

lidad de los servicios prestados lo que impide �l logro 

de esta funtión del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. Se propugna entonces por racionalizar y cua 

lificar estos servicios para responder a los impera.ti-

vos mínimos del desarrollo capitalista. 

Dentro de los criterios básicos que hemos venido sefia-

lando consideramos que solo la acción profesional basa 

da en "la organización y participación popular, ha de 

conducir a la vinculaci6n de los grupos de base a una 

organización general masiva y consecuente". 
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Ahora bien e] prerreguisi to para la organización debe 

girar eri torno a comités de usuarios del Instituto Co 

lombiano de Bienestar Familiar de Santa Lucía, para -

la detenninaci ÓJ:J de metas específ'icas y paradigmáticas 

qJe erradiquen la vieja estrechez de ruinas y el con 

tornusino que a menudo dif"iculta la visualización de 

perspectivas. Los comités de usuarios, desde luego se 

deben articular a otras luchas y f'ormas de organización 

específicas de los grupos de intereses o gremios en que 

se pueden estar divididos los campesinos, desde luego 

se parte del recnnocmiento de que 11 los grupos directa

mente vinculados al proceso productivo llevaron la prio 

ridad para un trabajo social rural de organización y mo 

vilización popular ll . Precisamente se estima gue una 

gran proporción de los usuarios de la Guardería Infantil 

de Santa Lucía, son jornaleros, proletarios, agrícnlas 

o minifundistas.

Resultan coherentes incluso, nuestros planteamientos con 

las áreas de intervención prioritarias sefialadas por Ma 

ritza Jiménez Bullain y otros gue sugieren el siguiente 

orden jerárquico: 
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2. 

J. 

IIIVUSfND llltOII ta1V11 

IIBUOTEG& 

l�IHIIQUILU 

Programas o centros de inv estigac iÓJJ social. 

Programas de promoción social, en especial los 

de capaci taci6n so,::ial y capa ,;i 1:,aci6n técnica 

del campesino. 

Programas de asistencial social. 

Siri manif'estarno s en desacuerdo con los dos primeros 

co::.1sideramos que nuestro centro de interés giran en 

torno al último de los mencionados. La asis"ten:éia s_s: 

cial, los autores mencionados asumen que hay que afro_!2 

tar el problema de .•• 11 la organización de los asistidos 

corno cuerpo deliberante y no corno simple objeto de ay� 

da 11 y coinciden más adelante en nuestra argumentación 

de la interrelación de fuentes de trabajo cuando acep-

tan que "en la labor asistencial se crearl buenas opor-

tunidades para correlacionar estas f'unciones con las 

expuestas acerca de lo primordial de la organización y 

movilización tt. ( 84)

5.2. UBICACION DEL TR.\BA�TADOR SOCIAL EN EL MARCO DE 

LAS POLITICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEKESTAR 

FAMILIAR. 
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Para definir las posibiJ.idades de intervención que ti� 

ne Trabajo Social en el Instituto Colombiano de Bienes 

T ,i.r F'ami liar es importan te con o e (�T' eJ quehacer pro:f esi� 

na] de Trabajo Social en la� instituciones p6blicas y 

privadas que prestari servicios de bienestar social, de 

sarroJJo social o promoci6n social, asimismo determinar 

J.as posibilidades de acción en el proceso de concienti 

zaci6n y movilización de individuos, grupos y comunida 

des. 

Debemos tener en cuenta que en nuestro sistema social 

al Trabajador Social se le presentan problemas de índo 

le in s-
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titucional que en ocasiones no le van a permitir la conti 

nuidad y estabilidad en el empleo. Esto no quiere decir 

que el profesional no puede contribuir a la evolución de 

la conciencia de sujetos y colectividades con las cuales 

se comunica en su ejecución profes ional. Debemos tener 

en cuenta que la ubicación y el desempeño del trabajo so

cial se dá en condiciones similares y en toda LatiTJoaméri 

ca, es decir, que tiene que enfrentar las secuelas del 

subdesarrollo y la marginalidad estructural. 

Podernos decir que la ubicación del Trabajo Social est� 

condicionado por los problemas especí�icos de una coyon 

tura socioecon6mica de un contexto histórico particular, 

por tanto se impone plantear el estudio del modo de prE_ 

ducci6n que es el gue determina el discurrir de la vida 

social, política e institucional sobre la base de una 

lógica científica, el Trabajador Social consu arsenal de 

técnicas meditivas debe detectar la problemática que vi

ven los individuos que no tienen acceso dúctil a los me

dios de producci6D y es aqúí donde se ubica la labor del 

Trabajador Social para que puedan corresponder a los in-
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"Lereses y necesidades de la sociedad y para que puedan 

cambiar la concepción de a.juste y acomodación por una 

dinámica que promueva el cambio� del bienestar de los 

individuos. 

En Colombia podemos decir que la proI'esi6n está vinculada 

casi exclusivamente a la ejecución u.e políticas, tanto del 

Es1,ado como del sector privado, descuidando en grarJ medida 

los aspectos de planeaci6n y diseño de esas políticas ins

titucionales. 

Uno de los aspectos en los cuales debe incentivarseJa la 

bor del profesional de Trabajo Social es el que tienen que 

ver con el disefio y planeaci6n de las políticas sociales 

lo que solo es posible mediante la retroalimentación cons 

tan te de información y comunicación con las instituciones 

decisorias en la cúspide del Estado. Este empeño, sin e� 

bargo, solo es posible con un ágil sistema de investigación 

sectorial que cuantifique y mida las dimensiones de los pro 

blemas específicos, para trazar programas de alcance regio

nal que satisfagan las demandas de medios específ�cos. 

�-
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Esta desconexión entre las instancias decisorias ha obs

truido generalmente la iniciativa del Trabajo Social que 

pierde, generalmente su condición de investigador y su 

propia esencia de Trabajador Social, puesto que se olvl 

da de que el trabajo de campo es la base de conf'ianza p� 

ra la eficac�a de los proyectos. 

El papel de simple ejecutor que se le ha asignado al Tr� 

bajador Social a conducido a la adquisición de una nociva 

�endencia burocrática que priva al profesional de oficina 

del contacto indispensable con la comunidad, el grupo y 

el individuo, impidiendo el establecimiento del puente i.E_ 

dispensable co11 las organizaciones de base, las asociacio 

nes de familia, etc. Se elude el hecho de que el 11 mejor� 

mien�o de la calidad de la vida depende de la vigilan�ia 

comunitaria en la obtenci6ri de los logros 11 • 

Sobre la base de que los 11 sujetos de intergesti6n11 según 

afirmaciones de Lorenzo Santamaría, son las 11 agencias in� 

titucionales, las organizaciones sociales de base, los b� 

rrios o veredas, loscomités de base, los comités locales, 
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etc, y que a este tipo de células de acción han de sumarse 

los esfuerzos de los comités de administración, que debe 

rán ser constituidos en equipos servirán de eje de conduc 

ci6n a los profesionales operativos, viabilizando y prove

yéndole las brigadas y a los grupos interdisciplinarios, 

se puede señalar que el Trabajo Social inscrito en el área 

oficial, gravita en la órbita de la acción de políticas -

inscritas dentro de planes de desarrollo, que obedecen a 

estrategias contenidas en planes sujetos a modelos teóri

cos de desarrollo, dentro de un sistema qu0 debe ser cob� 

rentes lo suficientemente como para suscitar la acci6n 

profesional fructi�era y creadora. 

Enfrentemos a la luz los criterios señalados al discurrir 

de la acción profesional del Trabajador Social el Institu 

to Colombiano de Bienestar Familiar eD general y en una 

guardería de un sector semirural en particular como Santa 

Lucía. 
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Como hemos podido constatar la acTuaci6n del trabajador 

social discurre en un marco de políticas institucionales 

orientadas a garantlzar la eficiencia y el rendimiento de 

las inversj_ones presupuestales, se plantea que las asig-

naciones presupuestales deben responder a criterios de -

racionalidad que justifiquen la inversión del Estado, elu 

d.iendo, por este sub 1;erÍ'ugio UD campo de obligaciones que 

le competen. 

Veamos el discurrir orgánico de la institución para preci 

sar su f'uncionarniento. 

El Instituto Colombiano de Bieri estar F'amiliar fue creado 

por la Ley 75 de 1.968 con el fin de proteger a la niñez 

colombiana, los derechos y deberes de la f'amilia, con b� 

ses técnicas y normas administrativas de acuerdo a las -

necesidades de la población colombiana. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un esta 

blecimiento público descentralizado con personería juri-
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dica, aut onornía administra ti va y pa t::rirnoni 0 pro pi adscrito 

al Ministerio de Salud. Su domicilio legal es la ciudad 

de Bogot� y tiene �acultad para organizar dependencia en 

todo el territorio nacional. Tiene por objeto proteger a 

la familia colombiana y brindar una protección integral al 

menor, para lo cual formula, ejecuta y eval6a los programas 

referentes a sus funciones y dicta normas pertinentes para 

asegurar el logro de tales metas. 

No obstante que se predica el carácter descentralizado de 

la institución, indudablemente uno de los factores que 

conspiran contra el buen funcionamiento de esta en las zo 

nas de provincia es el ref'erido al centralismo tanto en la 

toma de decisiones como en las asignaciones presupuestales 

aunque se afirma que el Instituto Colombiano de Bienestar 

F·amiliar presta sus servicios a través de veinticuatro(24·) 

regionales y en más de cien (100) unidades zonales y loca 

les que cubren la mayor parte del país, en las áreas de -

Nutrición, Asistencia Legal y Promoci6n Social, mediante 

un equipo multiprofesional de abogados defensores, traba

jadora social, nutricionista, promotores de la comunidad 
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y personal de apoyo. 

Podemos eludir al hecho de que existe una desprotecci6n 

de las seccionales de provincia por lo tanto los aportes 

derivados del 2% percibido por Ley se desplaza a la cen

tral de Bogotá donde es redistribuido segdn decisiones 

propias de los directivos localizados en el centro, ello 

no nos inhibe para reconocer que la institución cuenta -

con un millón de centros de atención integral al presco

lar u hogares iní'antiles e instituciones de utilidad ca

món, no hospitalarias, que tiene por fin prestar atenci6n 

al menor, las cuales reciben apoyo y dirección del Insti

tuto Colombiano de Bienestar Familiar para cumplir satis

factoriamente sus objetivos de protección a la familia y 

a la comunidad, institucione� dispersas en el país que no 

disponen de mecanismos eficientes para la infonnación de 

retorno al centro del sistema. 

Además los Trabajadores Sociales, adscritos a la institu

ción si no perte�cen a los equipos técnicos interdiscipli 

narios, cuyo eco es más signi:fj_cativo, no son reconocidos 
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corno fuen-:es de inf'orrnación en cada una de las guarderías 

de provinc ia, entre otras cosas por que la situación ino

cultf!ble de desempleo pro:fesional, obliga a J os trabajad� 

res sociales a acceder a cargos inferiores, a su pre par� 

ción científica y técnica, sucumbiendo ante el subempleo 

como Jefe de Guarderías Urbanas o Rurales. La si tua.c i6n 

se agra.va en los últimos tiempos por la tenden�ia cultural 

que exhiben los proi'esionales colombianos de resistirse a 

desplazarse a las regiones rurales. JJ or lo general los 

jefes de las guarderías del Instituto Colombiano de Bienes 

tar Familiar en estas áreas marginales ostentan solo el gra 

do de bachilleres o normalistas sin dispon9r de elementos 

para una comunicación muy clara en la c�spide. 

He aquí el problema fundamental. Por tanto el Instituto 

Colombiano de Bienest-ar F'amiliar, no puede promover la -

participación activa de la comunidad en la aLenci6n del 

problema de la infancia y de la familia colombiana de ma 

nera que se asegure la atención al menor de edad y el 

fortalecimiento de la unidad familiar. 
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Su labor se inscribe dentro de la misma 16gica general 

agravada por las de�iciencias presupuestales caracterís-

�icas del sistema en su conjunto. 

Describamos en lo precedente las distintas áreas de ser 

vicio de la institución. 

a) Asistencia Legal

A través de 146 defensorías de menores en donde se atien-

den en íorma gratuita las personas que solicitan orienta-

ci6n o asistencia legal para meno�es de edad, el Institu-

to Colombiano de Bienestar Familiar presta sus servicios 

a la comunidad, actividades estas encaminadas a preveni.r 

la desintegración f'amiliar y el abandono del menor. Es-

tas actividades son las siguientes: consultorio jurídico, 

mediante ella se orienta a los usuarios hacia la solución 

de sus problemas. 

Asesoría para la obtención de las pruebas del estado ci-
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vil de las personas. Elaboración, presentación de demandas 

e intervención de los defensores de menores ante los Juz-

gados de Menores, en defensa de Jos intereses de los meno 

res en los procesos de alimentos, investigación de pater

nidad, patria potestad, custodia y cuidado personal de los 

hijos, impugnación de la legitimidad y adopción. 

Asistencia de los menores de 12 a 16 a..-í'íos infractores de 

la ley penal an�e los juzgados de menores. 

Permiso pa:ca salir del país a menores abandonados por uno 

o por sus dos padres.

La permanente búsqueda de una positiva solución al probl� 

rna del abandono del menor por medio de la adopción y la 

colocación familiar de hogares amigos es trunbién una ta -

rea del área legal del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

Conviene advertir que el aspecto legal, si bien ha alean 
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zado algún desarro.Il.o en nuestro medio, no tiene una consi 

derable in:fluencia en el sector rural o srnirural como el 

de Santa Lucía, en cuanto desde el punto de vista valora 

tivo y de las pautas de conducción de la población no se 

acude generalizadarnente a la ley para dirimir 1os probl� 

mas relacionados con las crisis, necesidades y vicisitu

des conyugales sino que antes bien, se resuelven los pr� 

blemas de hecho y espontáneamente, quizás en el sector -

urbano y de trabajo formal empresarial es el que tiene -

algún sentido la asistencia legal, compete sin embargo al 

Trabajador Social incidir para que los problemas y trauma 

tismos del hogar en el sector rural se ventilen por la vía 

jurídica. 

b) Promoci 6n

El objetivo de la promoci6n social es lograr cambios de 

actitudes en la comunidad, para el mejoramiento de la vi 

da familiar en los aspectos psicol6gicos y sociales, a 

través de los siguientes proyectos: 
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Información, esta es unatarea que compromete al Trabajador 

Social por razones, sin embargo, en las zonas rurales como 

Sani:,a Lucía no existen posibilidades reales de actuar en 

este campo, por cuanto no existe una disponibj_lidad con

ceptual muy clara de los directores de guarderías en cuan 

to a técni6as de dinámica e inducción de grupos, tampoco 

existe vigencia en cuanto a in�ormación,actividad segón -

la cual el usuario es atendido por la secretaria recepci� 

nista de la zona quien la orienta sobre Jos diversos ser

vicios que presta el Instituto Colombiano de Bienestar Fa 

miliar. 

Se puede reducir incluso el carácter intencional del pro-

ceso de admisión en las zonas rurales. La guardería de 

Santa Lucía, por ejemplo pertenece a la regional de Sab� 

nalarga y participa de una organización informal, carente 

de racio�1alidad. 

Otro de los campos donde es indispensable la labor del Tra 

bajo Social es el de la educación para la familia, que es 

el conjunto de actividades educativas necesarias para que 
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los bene�iciarios comprendan el alcance de un problema 

especifico, que está incidiendo en la es�abilidad y equ� 

Jibrio de su vida �amiliar. 

Queda fuera de toda consideración el hecho de que la acti 

viciad del Trabajador Social en este campo ha de guardar -

concordancia con los valores y rautas imperantes en las co 

munidades respectivas, sin embargo para precisar la actu� 

ción específica se requiere disponer de elementos técnicos 

metodológicos adqui�idos académicamente que ronstituyen una 

de las dolencias más protuberantes de la zona del Atlántico 

y de la Regional de Sabanalarga respectivamente quizás po

dría pensarse en los circunstanciales desplazamien�os a 

partir de la central, pero presupuesto impide el logro de 

estos empeños. 

Otro de los ámbitos donde se exige la preseneia del Traba 

jador Social orientando y educando a las �amilias del sec 

t0r es el de la atenci6n integral al prescolar. 

tiene en el documento óficial. 
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Los menores en edad prescolar constituven para el Institu-

to Colombiano de Bienesta r Familiar el grupo de la pobla -

ci6n prioritaria, atendiendo a los menores de siete aflos -

en Centros de Atención Integral al prescolar u hogares in-

f'antiles, en los cuales se brinda la posibilidad de su de-

sarrollo rísico, intelectual y psicosbcial. Además se 

atienden lo� aspectos nutricionales y de salud de niflos, 

se vinculan a la comunidad y a los padres de �amilia en 

la protección de los servicios. 

Nuevamente co�signamos que en el balance realizado no exis 

ten garantías para una emergencia ef'icien te de valores en 

el campo de la Atención Integral a l  Prescola r, si bien exis 

te cierta aceptación generalizada en el pueblo. 

En lo que hace a la nutrición se puede decir que esta sec 

ción del Instituto Colombiano de Bienestar Faniliar pro-

pende por el mejoramiento delestado nutricional de la po-

blaci6n colombiana. 
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Esta área comprende: 

Programas de alimentación complementaria y educación utri 

cional a los menores en edad prescolar y escolar, y las 

mujeres en estado de embarazo y período de lactancia. 

ProgrM1as de recuperación nutricional para los menores que 

por divers as causas se enc uentran en estado de desnutrici6n 

y req uieren medidas especializadas para su recuperación. 

Educaci5n Nutricional, el objetivo de este programa es de 

con:t:ribuír al mejoramiento delestado nutricional de la po 

blación colombiana mediante la educación y atención a los 

padres responsables de les menores atendidos en las insti-

tuciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

aquellas i'amilias que so l iciten el servicio. 

Parece restringirse su ejecución a la simple enunciación 

de los programas susceptibles de real ización en los cen-

tros urbanos puesto que en áreas desprotegidas como Santa 
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Lucía se omite en graJmedida es�e empefio. 

En síntesis exige un repJ_anteamiento de la política gube_E 

namental hacia el frente soc:::ial en todos sus '5rdenes, para 

que se justifique realizar propuestas coherentes y realiz� 

bles en el ámbito del bienestar de Jos menores usuarios que 

acuden a la guardería iniantiJ del Municipio de Santa Lucía 

solo una política que busque la redención de los grandes -

conglomerados humanos har� posible que la niflez colombiana 

de la provincia acuda a niveles decorosos de existencia. 
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5.J. PR01.'ECTOS Y ALTERNATIVAS DE ACCION PARA LA COMU-

NIDAD DE SANTA LUCIA, ATLANTICO 

Dentro de la filosofía que hemos contenido a nuestro 

trabajo, nos proponernos segu idamente esbozar algunos 

proyectos de desarrollo de la Atención Integral ál.Pre� 

colar, partiendo como presupuesto básico de la p;u--tici

pación comunitaria que hemos sustentado en nuest:ra argu 

mentaci6n te6�±ca. 

Si bien no existe en el momento una inserción directa 

del Trabajador Social en la plaza laboral del Municipio 

de Santa Lucía el diseño y las pautas que trazmos de la 

vinculación i�stitucional del profesional a la entidad 

oficial. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL; Dar atención integral al prescolar m� 

nor de 7 años en el municipio de Santa Lucía, mediante 

106 



distintas modalidades y con la participación directa 

de la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Dar a 1:,e11 ci6n nu tricion al a rnen� 

res de 7 afies; f'orrnar hábitos y cuidados de salud; de-

sarro llar en los menores la identidad y con:fian za en 

si mismos; co11tribuír al enriquecimiento de sus estru� 

turas intelectuales; desarrollar sus aptitudes para e� 

timular su creatividad; desarrollar sentimientos posi-

tivos a través de há.bj_tos cooperativos y de la integra 

ción con los dis±intos grupos etarios de su medio social; 

proveer las situaciones emocionales que í'avorezcan un de 

sarrollo armónico de su personalidad; incorporar a los -

padres de familia directamente a los procesos de enserían 

za de sus hijos. 

OBJETIVOS GENERALES : Elaborar, aplicar yevaluar un cu-

rrículo para niños entre O y 9 años bajo la.concepción 

de educación integral. 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS: Incluir los principios universa-

les de la educación infantil, teniendo en cuenta las ca 
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racterísticas, I'ísicas y so ciales de los nifios de la 

región; jncorporar los tres primeros años de educaci6n 

primaria. 

L4 ATENCION INTEGRAL A L4 N Th'EZ TEMPRANA 

SERVICIOS a\SICOS 

El primer objetivo y elcentro de . . , 
1..nt.eres del proyecto,

es la a-:.enci6n de las necesidades dt-!.L menor de 7 años. 

Por ello, durante los primeros años se han desarrolla-

do distintas modalidades, tanto f'ormales como no forma 

les, buscando alternativas innovadoras, que mantenien-

do una alta eficiencia permitan reducir costos y ampl:i:ar 

la cobertura. 

En general ,:,odas las modalidades brindari a los niños 

servicios básicos que bien podrían sintetizarse de la 

siguien�e manera: 

ATENCION NUTRICIONAL 
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Ap:roximadamen te el ?O°}. de los nif.ío s que i11gresan a las 

distintas modalidades se encuentran desnutridos, pre sen 

tando los síntomas f"ísicos y mentales típicos de esta -

enfermedad. 

La mayor parte de estos niños antes de ingresar al ho

gar inf'antil no comen diariamente los alimentos que n� 

cesitan para su norma1 crecimiento y desarrollo o sus 

organismos no los aprovechan por estar eni'ermos. Hecho 

que obligB a considerar como preocupación básica la de 

garantizar el correcto manejo de los alimentos en lo -

relacionado a higiene, pr�paraci6n y provisión de las 

·necesidades del menor. Para el caso, se lleva a cabo 

un inventario periódico y costos mensuales de la ración 

asímisrno una evaluaci6n permanente del crecimiento y -

del estado nutricional del niño, igualmente una tarjeta 

individual de evolución nutricional de acuerdo a las 

normas establecidas por el I.C.B.F.

SALUD 

Desde hace un afio se f'irm6 un convenio entre el Minis-
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terio de Salud y el I.C.B.F. con el í'in de gue el pue� 

to de salud del Municipio de Santa Lucía pueda brindar 

una mayor atención a sus beneficiarios y sus I"arni.lias. 

EDUCACION 

Uno de los aspectos, al cual se ha dado mavor relevan 
- -

cia, ha sido la de dar a los niños un se rvicio educa-

tivo buscando ante todo, la real participaci6n dE. su 

propia f'amilia en el proceso de :formaci&1 integral. 

SERVICIO PSICOLOGICO 

Este servicio se presta a través de consultorios psic� 

16gicos que atienden los iroblemas de aprendizaje y erno 

cionales de los niños, estos centros se encuen-cran en 

la zona de Sabanalarga. 

EL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO DEL :tvfUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA, ATL�NTICO 

El Hogar In:f'antil del Mun±cipio de Santa Lucía cumple 

cinco años de funcionamiento y tiene una cobertura de 
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JO niños pero en la actualidad alberga un nómero de 95 

niños y se brindan los servicios básicos de salud, nu

trici6n, educaci6n y psicología, con el fin de que la 

atención del niño no solo se centre en los aspectos -

cognosé±±irvos sino que busque un auténtico desarrollo 

integral buscando la participaci6n activa de la comuni 

dad en las experiencias qu,3 enriquezcan la vida de los 

nifíos. 

A p��sar de las críticas negativas por el custo del fu� 

cionamiento del K.I.P. que realizan algunostécnicos del 

municipio de Santa Lucía se ha demostrado que si el mo 

delo es eficiente, son muchos los logros que se pueden 

alcanzar, permitiendo comprobar que cuando una escuela 

se compromete con la comunidad puede lograr resultados 

de tal magnitud que se convierte eri motor generador de 

un cambio global de la comunidad. 

PARTICIPACION DE LA FAMILIA 

Hay consenso en el sentido de que para alcanzar un de

sarrollo integral adecuado en los niños es necesario un 
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ambiente estimulante, siendo un componente importante 

de estimulaci6n la calidad de la relación afectiva y 

la intensidad de la interacción verbal con el adulto. 

Glenn Nimith (1.979) plantea que 11 al f'in y al cabo en 

la mayoría de los casos la familia es la única in:fluen 

cia educativa perman ete en la vida del ni fío. Los maes 

tros van y vienen, el niño puede ser cambiado de escue 

la, pero la familia permanece". 

Como complemento de esta afirmación hay que recordar que 

en la familia están los primeros maestros del niño: los 

infantes ant·es de j_ngresar al Hogar Infantil han in cor

porado a su repertorio una gran variedad de respuesta. 

Son los padres los que ayudan a cambiar su situaci6n de 

dependencia, creando condiciones para que el hijo logre 

cier-i:as destrezas, adquiera ciertas habilidades, pueda 

comunicar su pensamiento y forme una serie de hábitos 

e impresiones consecuentes con su cultura. Todo esto 

la va volvj_endo cada vez más autosuíici-ente y más com

petente para manejar el medio. 
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Sin embargo, muchos padres no son conscientes de su rol 

de educadores. No se dán cuenta de todo lo que han en-

seflado a sus hijos y �reen que es sólo en la escuela don 

de se puede aprender. A su vez, muchos maestros tampoco 

reconocen el status de educador de los padres, producién 

dose una ruptura én la. armonía del apreridizaje por la 

dif':continuidad de los ambientes. 

EL DESARROLLO COMUNITARIO A TR..A. V1�S DE LA ATENCION INTE

GRAL AL PRESCOL\.R. 

El proyecto que hemos enunciado se extendé�á a la aten

ción del niño aislado del enriquecimiento de la f'orma 

de vida de su :
familia y su comunidad obtéEdrá sólo re

sulta.dos parciales que no compensan el es:f'uerzo reali

zado. 

Para lograr un efectivo desarrollo del niño es condici6n 

necesaria que el propio pueblo partictpe en la pla11if'i

caci6n y en la ejecución de programas para elevar su ni 

vel de vida. 
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Esta elevaci6n del nivel de vida implica aprovechar a 

todas las posibilidades internas (la misma comunidad) 

y externa (servicios del Estado o de otras institucio 

11es) para qu,� los esquemas de cambj_o resulten viables 

y equilibrados. 

Las metas más evidentes que deben persegu�rse son, en 

primer lugar, la búsqueda de cambios í'avorables de las 

condiciones econ6fu±cas, sociales, culturales y humanas, 

realiza,1do una actividad desde la base y en segundo l� 

gar procura an cambio de actitud que incenj,itve a las -

personas a buscar soluciones a sus problemas desarrollan 

do el espíritu y la acci6n cooperativa y la autogesti6n 

aprovechando los sistemas de soporte que el Estado u 

otras instituciones pueden proveer. 

EL EFECTO DOMINO EN EL TRABAJO CON LA CDMUNIDAD 

El doctor Alfred Wood señalaba que una educación infaE_ 

til temprana con enfoque comunitario terminaba produ -

ciendo un ef'ecto domin6 sobre la comunidad ya que a par 

tir del niño se iban integrando todos los otros elemen-
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tos constitutivos del grupo social. 

ALGUNAS REF'LEXI01\1ES FINALES 

Conscientes de que la causa de mayor relevancia de la 

pobreza es económica, su solución es mucho más cornple 

j a, son tan amplios y di versos los i'actores g ue inf'l� 

yen en la margina�idad que no es bueno nacerse ilusio 

nes de una mejoría a corto plazo, sin embargo, es posi 

ble hacer progreso en esta dirección y la atención in-

tegral del nifio con enfoque comunitario puede ser un -

buen aporte. 

Parte importante de este apo:bte es aprovechar elemen-

tos de las experiencias controladas que pueden tener 

una relativa generaci6n en grupos más runplios con el 

fin de optimizar los recursos dispunibles. 

El porcentaje de nifios marginados en el país es de tal 

rnagni tud que implica un compromiso de toda la sociedad. 

A pesar de teuer una ley que se preocupa de la niflez -

que es modelo de lationamérica su alcance es limitado, 
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por �sto es necesario pensar en optimizar 0tros recur

sos latentes de la sociedad que inexplicablemente se -

están desaprovechando. 

En lo que parece haber consenso es en la necesidad de 

participaci6n comunitaria e11 la educa·�ión prescolar, 

sin embargo, hay una cierta tendencia a idealizar esta 

situación como si fuera algo muy simple. Toda comuni-

dad como cualquier grupo so�ial tiene un sistema muy 

comple
0
io de rela ciones y i'uerzas antagónicas en su in 

terior que muchas veces no permite generalizar, hay -

diferencia indi�idual, ideas políticas distintas, inte 

reses diversos, distintas interpretaciones de los pro

blemas, conflictos interf'amiliares, etc., así como hay 

muchos elementos que le unen hay muchas cosas que los 

desunen, sin embargo, hay una fuerza motivadora com6n 

en todos los miembros de la comunidad y es el deseo en 

todos ellos de una mejor condici6n de vida para sus hi 

jos. 

Corno se ha podido pbservar las propuestas que esbozamos 

se nutren de la participación social cornuni taria como -

base para el éxito de la acci6n del Trabajador Social. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizada nuestra investigación estamos en condi

ciones de plantear: 

1. Ex�sten prominentes deficiencias& índole infraestru�

tural en la gua'rdería del Instituto Colombiano de Bie

nestar Familiar en el :Municipio de Santa Lucía, A tlán

tico, que no se reducen al aspecto infraestructural y

locativo, sino que se proyectan al campo de los recur

sos humanos, su capacitación, las políticas de recrea

ci6n y la nutrición de los prescolares.

2. No existe la presencia del Trabajador Social que ade

lante sistemáticamente programas de Bienestar Social,

en las áreas de salud y recreación tan indispensable

para la poblaci6n infantil, hecho que se agrava si se

tiene en cuenta que la localidad no cuenta con idoneos

servicios póblicos.
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J. Uno de los i'actores que µ·o,.'ocan inayor preocupación del

investigador tiene qu� ver con el abandono presupuestal

ostensible que exhibe la institución derivado presumi

blemente del centralismo que caracteriza a Jos institu

tos descentralizados del país.

�- Existe la tendencia manifiesta en los insti�utos de ser 

vicios póblicos como el Bienestar Familiar a endosar a 

los usuarios las responsabilidades que originalmente co 

rrespondían al Estado. 
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RECOMENDACIONES 

Se impone una ref'ormu1.aci6n general de la política de 

protección y seguridad social del Es�ado, con el pro

µ6sito que la provincia disponga de recursos su:
f

icien 

tes para prestar diversos servicios a la niñez en to-

dos los sectores de] país. La lucha contra el centra 

lismo y el burocratismo puede ser la vía suscitada por 

el Trabajador Social. 

2. Es indispensable la elevaci6n del status pro:fesional y

remunerativo de los directivos de guardel.'Ías, lo que -

garantizaría que los trabajadores 9'.)ciales -cuvieran

atractivos laborales y pro:
f

esiona les para desplazarse

a las áreas rurales y semirurales.

J. El abandono presupuesta! cr6nico de provincia colombia

na debe a:frontarse con la movilización, cívica, masiva

contra el centralismo y �l burocratismo.
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4. Si bien resulta importante la autogesti6n de los usua

rios en el manejo de las instituciones ello no excluye

al Estado de sus rE·sponsabilj clades, por lo tanto se S_!:!

g-iere la organización de paut.as de padres de íamilia ,

para solicitar la efectiva acción estatal.
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