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INTRODUCCION 

A través de la historia, el hombre ha venido evolucionando con 

juntamente con el medio que le rodea. Cabe decir que uno de 

los aspectos importantes en el camtio de la vida humana ha si 

do la VIVIENDA, que en un comienzo eran cavernas donde el ho� 

bre se resguardaba para resolver sus necesidades más apremian 

tes; así se ha pasado por diferentes modalidades hasta los 

nuevos tipos de hoj en día, en que éste instrumento tan im 

portante para el hombre se ha convertido en tema de discusión 

y en un problema social. 

En el sistema capitalista dependiente en que nos desenvolve 

mo�, lo� tipos de viviendas se han dividido de acuerdo a las 

clases sociales existentes, es así como podemos observar que 

en los Gltimos planes de gobierno, los programas de vivienda 

popular como: "LA CIUDADELA 20 DE JULIO, de la ciudad de 

Barranquilla, en dor.de se centra nuestro estudio; er los con 

dominios o viviendas horizontales de la mencionada corr.uni 

dad, en la cGal se pretende analizar los factores sociocul 

turales y sicólogicos que inciden notablemente en la vid 

d e q u i n e s r e s i d e n e n l o s a p a r t a m e n to s · 'CI $Bl!fflS1A'i f flJ�ff 8-�\J\j'i ! , 
f:1tt.!r • ,•'/. 



ciudad, para lo cual es importante crear mecanismos que le per 

mitan a las Trabajadoras Sociales ventilar ésta serie de pro 

blemas y en forma conjunta con los afectados buscar solucio 

nes que logren mejores formas de vida colectiva. 

Para la compresión y desarrollo de nuestra investigación es ne 

cesario ampliar el tema en estudio, para lo cual ahondamos en 

los aspectos sobre la Vivienda y el Desarrollo Social; la cual 

dentro del mismo contexto Social se ha constituido ésta en un 

problema. 

Incluímos también en el desarrollo de éste primer capítulo te 

mas como la Vivienda Popular para el Cambio Social, la Persona 

humana y sd hábitat, la forma de Vivienda en Barranquilla y la 

Participación Comunitaria en el sector de la Vivienda. 

Generalizaremos además sobre las Viviendas Multifamiliares, re 

glamentos para la vida en condominios, así mismo hacemos�·un 

prufundo análisis sobre los problemas afrontados por los habi 

tantes que residen en las Viviendas Horizontales. 

La Intervención del profesional de Trabajo Social, también se 

hace presente en -los programas·de acoión ante las situaciones 

presentadas en los habitantes del sector multifamiliar de· la 

Ciudadela 20 de Julio, apoyandonos en las teórias que asisten 

a la profesión. 



El proceso metológico utilizado ha sido el cientffico, en don 

de a través de las técnicas de la investigación social, ha lo 

grado tener un contacto con la realidad y profundizarlo para 

diseHar programas que súperen la prob1ªrn�tica en los Condorni 

nios de la Ciudadela 20 de Julio 
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l • .  LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO SOCIAL 

En el sistema capitalista, la sociedad existente ha evolucio 

nado notablemente, el cual ha creado unas necesidades apremian 

tes, entre las que se cuenta la necesidad de la vt�i�nda. 

Así como las necesidades de alimentación, de vestirse, entre 

otros, la vivienda ha torr.ado un papel importante, y está con 

siderado como uno de los elementos básicos del llamado Bienes 

tar Social, ya que es el 1 ugar donde el hombre se sitúa para 

formar una familia (esposa, hijos) etc. el cual es la base 

o céluia de la sociedad.

Es la vivienda el lugar en que el hombre desarrollará toda 

una serie de actividades importantes y que van a tener un resul 

tado positivo o negativo en la medida en que haya la facili 

dad o los medios para realizarlas. 

Los hijos producto de la unión conyugal en la pareja, van a 

presentar ante la sociedad un comportamiento propio de una 

adecuada educación, incluyendo en ésta parte aquellos medios que 
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facilitan el desarrollo de la conducta como son: una vivienda 

con adecuada luz, servicios en general, y no compartiéndola con 

otras familias bajo un mismo techo porque de ser así implicaría 

un cambio social en el individuo. 

Es importante para ncsotras señalar que la vivienda es parte 

fundamer.tal del desarrollo social por diferentes razones y 1 a 

escacez de ?�ta traería como resultado otros resultados y que 

son otros problemas sociales como la promiscuidá, la invasi6n 

y otra serie de delitos que son propios de ésta sociedad en 

que nos desenvolve�os. 

Cabe seRalar que En la actualidad la vtvienda popular se ha di 

señado de diferentes modos, las cuales no son casas comunes 

sino que se han construido edificios con apartamentos, que son 

las llamcdas viviendas horizor.tales con el fin de abastecer la 

gran demanda que existe por ne tener la mayoría techos donde al 

bergar a un sin número de familias, originando así un cambio 

en e l  individuo que por cualquier motivo se sitGe en éste tipo 

de vivienda. 

Es la clase Media-Baja, la que ger.eralmente ocupa éstas vivien 

El Estado ha sido punto de partida según las políticas de 
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desarrollo del pais para plare·ar nuev2s urbaniza ciones que no 

abé!st e cer. la 9rar: demand¿, de la vivienda; además de c,tra$. 

causas coreo se puede Ob$ervar el desarrollo de la población, 

el salario de  la clase otr·era y la migra ción c:e la g ente del 

campo a la ciudad. 

1.1 LA VIVIENDA COMO PRCELEMA �OCIAL. 

Al transturrir de los tiemp os hemos  observado que es también 

la vivienda un medio de explotac�ón al hombre, en dar.de se 

ana1 iza pues que er: los tiempos de antar.c el ser humano �;e 

refugiaba en las cavernas y l ueso en chozas que ellos mismos 

construian, lo que se cons tituia en alg c propio, mientras que 

la mano de obra ha sido desplazada por la gran revolución 

IndLlstrial, contribuyendo ésta e. mul t iplicar la produc ción 

que satisface a cada miembro de la sociedadpero que también 

induce al �onopolio de la clase domi nante. 

CónD resolver el problema de la vivienda? en la so 
ciedad actual, se resuelve e:,actarwnte lo r.rismo qL:e 
otro problema $Ocial CL!alquiera: por la nivelación 
ecc,nómica grac-ual de la Oferta y la Deméinda, solución 
que reproduce constantemente el problema porque, por 
tanto'"nó·es,·tal solución. La forma en quE.' una revolu 
ción social rEsolverá ésta cuestión, no depende sc;la 
mente de la circunstancia de tiempo y lágar sino que, 
además se relaciona con cue�tiones de mucho mayor al 
canee entre las cuales figura como una de las mas esen 
ci al es, 1 a supresión de 1 contrc ste entre 1 a ciudad y 
el campo. Co&� nosotros no nos dedicamos a construir 
ningún sistema utópico para la organización de la so 
ciedad del futuro, sería más que o:cio:s-o ::·Lá .. 'cier:to, 



sin embargo, ya hoy existen en las grandes ciu 
dades edificios suficientes para remediar ense 
guida, si se les diese empleos racional, toda 
verdadera "penuria de la vivienda". 

Esto sólo puede lograrse naturalmente, expro 
piando a los actuales poseedores y alojando en 
sus -casas a los obreros aue carecen de vivienda 
o que viven hacinados en �la suya," y tan pronto
como el proletariado conquiste el poder político
ésta medida impuesta por el interés del bién
público, será de tan fácil ejecución como lo son
hoy las otras expropiaciones y las requisas de
vivienda que lleva a cabo el Estado actual.l

4 

Tenemos que señalar también el interés de la burguería por la 

viv�enda, pues son los obreros, la clase oprimida quienes están 

hacinados en los barrios insalubres, constituyéndose éstos en 

el foco de origen de las epidemias que invaden nuestras ciuda 

des periódicamente. El tifo, la viruela y otras, aparecen en 

las aguas y aires de éstos barrios obreros los cuales se ex 

tienden a otros barrios más sanos y aseados. 

De ésta parte, la burguesía se ha interesado indirectamente 

por averiguar la condición de habitación de las clases po 

pulares, sirviendo éstos estudios como base para crear nuevos 

planes d! vivi�nda me¿ia�te.ciertas leyes imrlantadas por ellos. 

Leyes que no conocen porque no se cumplen; nos muestran una 

1 

ENGELS, Federico. Contribución al problema de la Vivienda.
Bogotá, Editorial Los Comuneros. Ps 31 - 32 1975



5 

éontradicción ante éste problema ya que es en el sistema capi 

talista donde la burguesia tiene derecho a ser el propietario 

de una casa y no sólo eso sino también a exígir sin considera 

ción los alquileres más elevados, vemos de tal modo que la vi 

vienda en ªsta sociedad no es producto del azar sino que se 

constituye en una institución necesaria que no podía desapare 

cer con sus repercuciones sobre la salud, etc, más que cuando 

todo el orden social que la hecho hacer sea transformado de 

raíz. 

Es evidente que la solución burguesa de la cuestión de la vi 

vienda se ha ido a pique por un lado por la incidencia del sa 

lario en éste problema y por otro lado el choque con el contras 

te entre la ciudad y el campo y llegamos al mismo reino del 

problema. La cuestión de la Vivienda 

No podrá resolverse hasta que la sociedad esté lo suficiente 

mente confor.mada para emprender la supresión del contraste que 

existe entre la ciudad y el campo. que se ha agudizado en la 

sociedad capitalista de hoy. 

Observamos pués que no: es la solución de la Vivienda la que 

�� resuelve a la cuestión social, sino que es la solución de 

la cuestión social, es decir la abolición del modo de produ 

cción capitalista, lo que hará posible la solución del proble 
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ma de la vivienda habitacional actual, para comprender mejor 

la deseperación de 1as masas destechadas. 

En los últimos años, el país ha venido registrando un déficit 

de vivienda que afecta a los sectores populares y otros simi 

lares. 

En 1980, el déficit se calculaba de la siguiente 
manera: cuantitativo 800 mil vivienda; cua1itati 
vo 800 mil viviendas, para.un total de un millón 
600 mil, se deduce entoces que más de 10 millones 
de col.omb.ianos- sufren el problema de la vivienda 
de uno u otro �oda. Datos publicados por la exper 
ta Gloria Vallejo de Chamorro, inducen que el 43% 
de la familias colombianas qu� habitan en las c�u 
dades, viven en casas alquiladas. 

De 1.200.000 viviendas urbanas arrendadas 950.000 
se encuentran ocupadas por una sola familia, mien 
tras que las 250.000 restantes corresponden a vi 
viendas compartidas o inquilinatos, donde se as1g 
nan,,hasta treinta familias. La misma investigado 
ra, afirma que en el país es muy grande el número 
de familias que no se encuentran viviendas dignas 
que se acomoden a sus ingresos, debido a los altos 
costos de los arrendamientos, viviendo ésta situa 
ción especialmente los estratos bajos, con ingre 
sos�entre 20.000 y 40,000 pesos mensuales. Estos 
no pueden pagar arrendamientos superiores a 12.000 
ó 15.000 pesos mensuales. Los estratos con ingre 
sos de 20.000 pesos mensuales, no alcanzaij

2
ñ pagar 

arrendamientos de 6.000 pesos mensuales. 

La costa Atlántica ha significado otro escenario, dirí
·- ·-· .... -� · · MU.Vlt 
. 131\V\US\��,n !!Mbt1 

2 -
... -... .,.,._-· 

t•""'l"'�' �

\' 

� 

ARANGO. Z. Carlos. La Lucha por la Vivienda en Colombia. Bogotá 
Editorial Ecoe. 1981 P. 13 - 14 
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uno de los más beligerantes del país en la lucha por la vivien 

da. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valled upar, Ciénaga 

y Sincelejo son algunas de las ciudades eosteñas más sobresa 

lientes en éste sentido. La lucha firme por la vivienda en el 

Departamento del Atlántico, data de los años 70, cuando se crea 

la seccional de la central J):t:oviv.ien9a · en Barranquilla; cuan 

do un grupo de 'familias atrai das por el programa d e la Central 

Nacional, controlada con la organización y prestigio en todo 

el país a raiz de sus luchas a nivel Na·cional,- inicia progra 

mas de viviend a Popular por el sistema d e autoconstrucción. 

Los interesados trataron de ocupar terrenos que los concejales 

de oposición habían constatado eran propiedad Municipal, pero 

que a l se r tornad o s se con s t r u y ó de !U na ve z ca se ta s de 1 ad r ill os 

y cementos, como és lo usual en éstos casos. 

Luego hubo un enfretamiento con el Instituto de Crédito Terri 

torial, porque estos terrenos habían sido dejados para zonas 

verd es d e un ·barrio también de dicha institución, siendo impo 

s i b 1 e 1 a e s ta b i l i d a d d e 1 b a r r i o 1 a V i c t o r i a , y a · q u e fu é 1u n 

fracaso; donde hubo mucha gente encarcelada y se d estruyó to 

do. 

Otrq de los objetivos de esta organización fué la construcción 

del barrio José Antonio Galán, el cual es··hoy. eñ:-:.d ía un barrio 

beligerante, con un buen sentido de organización, y fué cons 
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truido sobre terrenos municipales. 

Cabe anotar que una ¿e las caracterfsticas importantes dE la 

lucha por la vivienda en la ciudad es que la ge�te ocupa un 

terreno, 1 a policia lo cerca y la gente sin oponer resis 

tencia abandona el sitio, luego al mes o dos meses la gente 

vuelve y hace lo �ismo, consituyéndose asf uno de los barrios 

más grandes de la ciudéld come es la Ceiba, El Puente, la 

Victoria entre otros. Este problema ha servido además para 

la recolección de votos en tiempo de Elecciones. 

L¿ lucha por la vivienda en Colomtia, también se h¿ manifes 

taéo por la toma de viejas casona� pertenecientés a terrate 

nientes criollos o Españoles y al correr de los años se con 

virtieron en casas de inquilinato�. 

Estas caso�as generalmente son ocupadas por familias necesi 

tadas preparadas sicol6gicamente para vivir en com�nidad. 

Para demcstrar tales experienc�as te�emos el caso de la e�

sona la Gitana en el barrio Luna Park de la ciudaé de Bogotá, 

el el que habitan 30 familias, las c uales llevan más de vein 

ticinco años de posesión, y en la actualidad se enfrentan a 
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buenas a primera resultaron cobrando arriendos sin tener docu 

mentos que lo acreditaran sin nt�gún sentido; gracias a la o 

rientaci6n de provivienda la situación es fa�orable y el juez 

ordenó archivar el expediente. 

11 Esta forma de lucha (las casonas) es efectiva desde el punto de 

vista de la agitación, el cual como medio de presión ante las 

entidades oficiales que maneja n el problema de la vivienda. 

logra sus propósi toa a través de éstos movimientos 1 11
• 

1.2 LA VIVIENDA POPULAR PARA EL CAMBIO SOCIAL 

Uno de los factores importantes que le permiten a un determi 

nado páís para su progreso social y económico es la vivienda. 

Vivienda que debe contar con todos los servicios básicos para 

que la familias que habitan en ellas puedan satisfacer sus ne 

cesidades básicas 

Tomamos de referencia para ésta parte del estudio las políti 

cas con relación a la vivienda del gobierno pasado, puesto que 

en la actualidad se desconoce a ciencia cierta nual es su pro 

grama de gobierno durante éste cuaternio, lo que no permite 

ver con claridád el futuro del país en lo referente al progra 

FUENTE: ARANGO Z. Carlos. IBID P 220 
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ma de vivienda, especialmente para los sectores populares. 

La financiación del programa vivienda popular durante el gobier 

no anter ior, estuvo a cargo de las entidades Estatales tales 

como: Instituto Crédito Territorial, Banco Centra1 Hipoteca 

río, Fondo Nacional del Ahorro, Caja de Vivienda Militar, Las 

Asociaciones Comunales Cooperativas y la Caja de Crédito Agra 

rio; proyectadas hacia los niveles de ingresos bajos mediante 

soluciones de Créditos qué se ajusten a su capacidad de pago; 

pero sin embargo en un estudio realizado por Cenac sobre de 

manda de vivienda en las principales ciuadades se encontró: 

Que la condiciones actuales de una vivienda de pre 
cios populares requiere como ingresos mínimo 3 1.000 
pesos mensuales equivalentes hoy �3 salarios mini 
mos. En Bucaramanga por ejemplo; en 1985, el 54% 
de la población genera menosdél: 2.5% del salario. 

Barranquilla por ejemplo a fines de 1984 el 55% 
de la población ganaba menos de 2.7 salarios mini 
mos, y en ciudades deprimidas como Tumaco el 81% 
de la población banaba a finales4del !Ro pasado,
menos de 2.5 salario mínimos. 

Es evidente que en la acuuales condiciones financieras y de 

costos, la vivienda de 1.000 UPAC, aparentemente "barata", no 

GOMEZ VILLA, Osear. Vi·viericta· P9pµ1ar. CincófAcciones para 
el cambio. Desarrollo y Social. Bogotá. Cenac. Del 27 
al Jl de E nero de 1986. 
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es una solución popular porque sólo está a1 alcance de familias 

pertenecientes a la mttad superior de la distribución de ingre 

sos. 

En términos especiales, una vivienda de 1.000 UPAC representa 

hoy a la fija una casa con un área inferior a 60 M que consta 

de tres alcobas, sa1a, comedor, cocina y baño, sin ningún aca 

bada, en la ciudades intermedias y menores. En Bogotá, Cali y

Medellín, por 1.000 UPAC difícilmente se obtiene una vivienda 

de 40 m con dos alcobas, también en obra negra, edificada en 

un lote cuyas reducidas dimensiones ( a lo sumo 36 m ) no per 

miten el desarrollo progresivo. 

La oferta de éste tipo de vivienda es también escasa: 

En Bogotá sólo representa el 6% de las vivrendas en venta. En 

Bucaramanga el 18% y el Medellín el 21%. 

Excepcionalmente en Barranquilla el 35.4% de la oferta estaba 

representada por viviendas de precio inferior a 1 .000 UPAC. 

En suma, los problemas básicos que afectan actualmente las po 

líticas de vivienda popular pueden puntualizarse así: 

FUENTE: ARANGO Z. Carlos !BID. P 12 - 16 



La aplicación del ststema de valor constante de la 
vivienda po�ular no consJgue llegar st no a fami
lias con tngresos superior a 2.5 salarios mfnimos 
y por tanto no a1canza a ·cobri_r el 44% más pobre 
de la poblaci6n. 

Aan ourindo el crédito del Instituto Cr@dtto Terri 
torial ofrece modalidades más blanda, pués sus ta 
sas de i"nterés fluctuan entre 18 y 24% anual, tam 
poco es posible cubrir las famtlias con ingresos 
mensuales inferiores a 1.7 salario mínimo suponien 
do una vivienda mfnima de 26 m de construcci6n en 
:ru n l o te de 6 O m , d ad o q u e é s te n i v e 1 de i n g re s o 
el remanente para otors consumos inclufdos el de 
alimentos después de paga� la cuota resultarfa de 
masiado exiguo percápita y de todas maneras el 3 4% 
de los hogares más pobres podría acudir al crédito 
del Instituto Crédito Territorial. 

El sector de la auto-construcción asociativa, que 
representa potencialmente la solución más adecuada 
para la población sujeta a estados de pobreza Abso 
luÍa, carece de conveniente apoyo insti.tucional y 
de un sistema apropiado de financiación áún cuando 
exhibe una capacidad de ahorro significativo. 

Hemos demostrado que los dos problemas centrales 
que afectan 1a continuidad y posibilidad de que es 
tos programas pueden resolver el problema habitacio 
nal de sectores sin otro mercado al cual acudir, es 
la ausencia6de asistencia técnica y de líneas de
crédito. · · 
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El problema de la vivienda en nuestro medio tiene una referen 

cia con la misma estructúra socio-política establecida en el 

país es éste quien tiene su incidencia en 1os demás programas 

o satisfación de las necesidades del hombre, esencialmente

6 

AUTORES VARIOS. Pobreza Absoluta. Cinco Programas Banderas. 
B o g o t á . E d i to r i a l G u a d a 1 u p e . 1 9 8 7 • P. , 11 9 -12 O 

)J�...:��lmlll------. 
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del campesinado, lo que produce un proceso migratorio del cam 

po a la ciudad
i 

produciendose de �sta manera una concentr�i6n 

de familias de bajos recursos y con una serie de necesidades 

y costumbres diferentes que producen serios pro�e�as en ellos, 

como al propio progreso de 1a Metrópoli. Esto trae consigo u 

na serie de insatisfación de necesidades que perjudican nota:· 

blemente a las persohas de escasos recursos económicos. 

Aunque lo establecido en los progpamas de BELISARIO BENTACURT 

cambio de Equidad se propuso: 

Como un instrumento ordenador del desarrollo urbano 
específicamente� se requieren que la ubicación de 
los conjuntos residentiales promuevan el uso armóni 
co del suelo urbano, la dotaci6n de servicios a cos 
tos razonables y el desplazamiento fácil de ses ha 
bitan tés. 

En relación con la distribución regional, se procu 
rará evitar la concentración excesiva de la edifi 
cación de la vivienda, en los centros urbanos prin 
cipales orientarldo progresivamente los recursos 
en favor de las viviendas populares individuales .... 
que se adapten

7
m�s a las neeesidades del pueblo co 

lombiano. 

En el Departamento del atlántico la -�rrcentraci�hJ de vivien 

da en la capital no fue muy notoria, solamente en éste cuatre 

nio se construyeron vivjendas organizadas en municipios del á 

7 
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rea metropolitina como son: Galapa, Soledad, Ma1ambo; en éste 

ú1timo municipio ha tenido un despliegue de crecimiento pobla 

cional y urbanístico puesto que el impulso de la construcción 

de vivienda se proyectó en altos números que contrariamente 

en el municipio de Sabanalarga segunda en su importancia en el 

Departamento, las construcciones de urbanizaciones han sido un 

fracaso, débido a que no se tuvieron en cuenta para la ejecucíon 

de éste proyecto uno de los factores como es el sociúlógico, ya 

que no reunen las características de 1a vivienda tradicional 

que se da dentro del rnuntcipio teniéndose en cuenta que son ca 

sas amplias y con patios de regular tamaño! 

En línea general las urbanizaciones de los sectores populares. 

en todo el país son entregadas inconlusas u en obra negra a los 

adjudicatarios.lo que demuestra que en nuestro país no se cons 

truyen viviendas que estén de acuerdo al número de personas que 

integra una familia, si extsten son con altos costo��en donde 

son núcleo familiar evitando de ésta manera una serie de proble 

mas sicológicos,. sociológicos y de salud que influyen notable 

mente en la integridad de quienes conforman la familia y aún de 

la comunidad en general. 

Los barrios urbanizados en nuestro país y en particular en Ba 

rranquilla no son agentes para un cambio social puesto que no 

brindan a los adjudicatarios garantías para satisfacer las ne 

cesidades del orden básico aunque en el reglamento estipu1ado 
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por el gobierno para las construcciones de urbanizaciones es 

dejar lotes o construtr ellos mismos parques, escuelas pabli, 

cas, puestos de salud entre otros; es asf como la mayor parte 

de los barrios urbanizados carecen de estos sitios que permi 

tan satisfacer tales necesidades; dando apertura así a las cons 

trucciones privadas de escüelas, µ.restos de salud y sitios rec 

�eativos no aptos para lograr que los individuos residentes en 

estas comunidades puedan practicar el deporte que les permita 

una integración e integridad bio-siquica-social. 

Aunque no existe propiámenté-dicho un trabajo de esclarecimien 

to a los moradores de los barrios urbanizados sobre la garantías 

que debe brindar la firma constructora, Trabajo Social en su 

quehacer gira hacia la comunidad y en formp colectiva esté es 

un área que lleva a éstos profesionales a trabajar por un bien 

colectivo ante la ausencia del Estado en satisfacer· necesida 

des básicas del Bienestar Comunitario; a pesar de todas éstas 

situaciones no queremos igualar el trabajo de los colegas del 

Instttuto Crédito Territorial por el contrario contribuir con 

ellas el enrriquecimiento de nuestra profesión, donde es de 

orientar a los profesionales que laboran en ésta entidad; �n 

la parte de Educación Social brindada a la comunidad con el 

propósito de trabajar por el bien colectivo. 

En general las viviendas populares 
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social ya que no le facilitan a quienes residen en éllas to 

das las espectativas de cambio social, puesto que van a aca 

rriar una serie de problemas internos y e�ternos que dificul 

tan el desenvolvimiento, progreso y desarro116 social de quie 

nes residen en éstas zonas conocidas comunmente como urbaniza 

ciones subnormales ya que no se brindan los servicios pqbli 

cos suficientes y tampoco existen las obras infraestructurales 

además de que la vivienda es entregada en obra negra y delinea 

da arquitect6nicamente, lo cual se diferencia de los barrios 

col0nizados en donde éstos son construidos por los mismos in 

vasares y no cuentan con servicios ni obras de infraestructu 

ra. 

1.3 LA PERSONA HUMANA Y SU HABITAT 

Los modos de vivir adoptados por la humanidad reflejan las tra 

diciones sociales, las circunstancias físicas y geográficas, 

la política, la religión y los sistemas de gobiernos. Es aún 

más significativo el hecho de que los estilos de vida humanas 

reflejan también como vive la gente, no sólo en cuanto a su ti 

po de economía, si no como medida de su éxito. El modo de vida 

no es un indicador infamable de éxito, porque los frutos de és 

te pueden reflejarse en una verdadera esclavitud de normas so 

ciales y culturales. 
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Sin embargo, la correspondencia es generalmente· valida_y un pano·· 

rama de los tipos principales de sociedad corrobora este acier 

to, puesto que la mejor divisi6n de tipos de esttlos de vida 

es la económíca ya que ejerce un efecto fundamental, porque in 

fluye e incluso llega a controlar nuestra conducta en términos 

estrictamente prácticos. 

El hombre mejor vestido y alimentado; más longevo, mejor educa 

do y con más tiempo libre, está' muy descontento de su situación. 

Ese áescontento que viene de su capacidad de imaginar un modo 

mejor, de luchar para lograr ser libre, útil al progreso áe la 

nación situación que se logra a través de la vivienda que es la 

obra de mayor repercución social ya que la persona por medio de 

ésta aprende a descubrir y a defender la dignidad humana, ampa 

rada en una familia y en un techo propio; que se puede ampliar 

en �a medida en que ésta lo necesita y pueda hacerlo, además 

a través de la vivienda la persona mejora constantemente y de 

sarrolla plenamente la personalidad. 

Los cambios más profundos y rápidos del estilo de vivir humano 

se produjeron ( y aún siguen produciendose ) en el proceso lla 

mado Revolución Industrial. La velocidad,la naturaleza y la to 

talidad del camóio, que se ha producido en una sola generación, 

han provocado una perturbación social y sicológica casi inmagi 

nable. El cambio va de una vida rural dura pero normalmente sa 
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na, a una vida urbana a menudo más dura, y está ccmprotado 

que provoca una sensaci6n de desarraigo y desorientaci6n. La 

industrializaci6n intensifica la conciencia de las divisio 

n�s sociales, traducidad en una cruda escala de salarios; y 

al mismc, tiempo paradojícamente, se r educen en la práctica 

es a s d i fe re n c i a s al a u me n ta r 1 a rr.o v i 1 i dad so e i a 1 : ante s de l a 

industrializaci6n eran pocos los que de la nada escalaban las 

cumbres sociales. 

De cL;é• 1 quier modo, el trabajo disminuye la relaci6n con el pa 

tro�o a un nexo de caja, y se ve abrir un abismo entre sus 

aspiraciones y la vida forzada por aquellos , lo cual es 

producto del sistema socia1 imperante. 

La Urbanización emán�i�� a,;emás a la gente d€ las re$triccio 

nes de la compleja socieiad rural, y en ese sentido exalta el 

valor del individuo, creando así una paradaj? correlacionada: 

e s a pe r s e n a a e q u i e re ce, r, c i e n c i a de s u i n d i v i a u a 11 él r. 0 , no h a 11 a 

una ocupación en la que le sirva de algo indivia��l1dad. Al 

no hayar un traba¿o en el que sea algo más que una clavija de 

la maquinaria organizada el hombre se siente abrumado, y de 

algQn mn<o engafado, puesto que su aliment€ción, modo de vida, 

vestido y vivienda tienen que acomodarse de acuerde, ,,1 salar-io 

rec�bido por el trabajo que realiza; �sta clase de población 

--· 
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res condiciones ( precaristas ), la mayoría de sus fuerzas de 

trabajo se dedica a acttvidades de muy baja productividad, ta 

les como vendedores ambulantes, jornaleros, recolectores de 

basuras u otros trabajos ocasiona1�s. La�clase de trabajo de 

sarrollado es propenso a fuertes fluctuaciones· en la estabili 

dad que éstos ofrecen, y sus niveles de remuneración son bají 

. e, 
s1mo poseyendo un grado incipiente de organización. 

Si asociamos la satisfación de las necesidades básicas, y entre 

éstas con especial énfasis en una vivienda digna, con la dis 

tribución del ingreso en .. fürnérica Latina y más que todo en Colom 

bia, podremos observar que es un pro�lema mucho m&s serio de 

lo que imaginamos. La razón es que una mala distribución impli 

ca la existencia de extrema pobreza o grandes sectores margina 

dos, dada la escacez o pequeñez del ingreso percápita. 

Una reciente investigación realizada en la Universi 
dad de Chile, señala que la evidencia empírica es 
sorpredente si se consideran dos fenómenos que pare 
cen actuar en el sentido contr�rio al observado en 
los países desarrollados en su etapa pre-industrial,
primero, el hecho de que las tasas de Ahorro son ma 
yores en los estratos de altos ingresos, lo que ten 
dería a un aumento en la concentración de los acti 
vos productores de rentas en manos de dichos estra 
tos; y segundo, la tendencia a disminuir la partici 

pación del sector agrario en. la econu�fa de €stos 
páises desarrollados, fenómenos que tendería!): a.au 
me n t ar 1 a de s i g u a 1 dad e n 1 a me d i' d a.-: q u e e 1 s e c to r a 
grario presente un nivel de desigualdad

8
de las ren 

tas menor que el sector industrial. 

8 FUENIES, Distribución del Ingreso y Satisfaci6n de Necesida 
des Básicas. Universidad de Chile. 1957-1983. 
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El volumen global de recursos di,ponibles para satisfacer cier 

tas necesidades habitaciohales .es·tan ·estr�chamer:ite 1.iga_das .. al n�vel 

del producto, y en éste la composición específica de las tasas 

de ahorro e inversión, asf como la forma en que asignan el Es 

tado los .:recursos. 

Si agregamos la dificultad estructural de la distribución áe 

ingreso y su consecuente incapacidad para generar ahorro de 

los sectores más desfavorecidos, observamos que el acceso a la 

vivienda se hace cada vez más difícil. 

El aspecto sicológico es un factor importante que influye posi 

tiva o negativamente en quienes habitan en las nuevas urbaniza 

cienes en sus diferentes modalidades, debido a los cambios es 

truct�r.ales que presentan las nuevas viviendas especialmente 

de los sectores populares puesto que las costumbres de habitar 

en casas amplias y cornadas se reducen a habitaciones pequeñas 

y muchas veces con poca ventilación, de igual manera la falta 

de caja de aire entre una y otra vivienda trae consigo relacio 

nes que perjudican notablemente la salud comunitaria; otro de 

los factores como la prtvacidad que debe existir en cada hogar, 

lo cual no se da debido a la disminuci6ny·agrupamiento de las 

casas sin cumplir con las normas establecidas de urbanización; 

molestia de golpes o sonidos que pertuban la comodidad o tran 

quilidad de las resiáencias continuas lo cual produce a sus ha 

bitantes problemas que afectan el orden sico-social perjudican 
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do notablemente la int�gridad del vecindarío. 

La satisfact6n de la necesidad recreativa en los menores, se 

ve reducida puesto que no exi�te un patio amplio que conlleve 

a facilitar los movimientos que requieren los juegos practica 

dos por los infantes; ésta situación origina un trastorno si 

ca-social ya que no permite desarrollar en forma eficiente el 

aspecto motriz, sensorial y creativo indispensable para el de 

sarrollo y crecimiento normal del ser humano llevando a que 

los menores tengan necesariamente que salir a la calle a jugar 

exponiendose a una serie de peligros físicos, sfquicos y socia 

les debido a la heterogenidad de costumbres que al no ser pro 

cesados producen graves problemas como son las formaciones de 

grupos o pandillas juveniles producto de la descomposición so 

cial reinante en nuestro país. 

1.4 LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA 

En Colombia se le ha dado importancia a los miembros de la co 

munidad en su participación en el sector de la vivienda como 

uno de los aspectos fundamentales para el desplieg�e del desa 

.rrollo social; con ésto se ha bdscado que los mismos habitan 

tes de una comunidad velen por sus propios intereses defendien 

dolos y construyendo las obras infraestrucbufales de importan 

cia en la comunidad para satisfacer las necesidades del Bienes 
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tar Comunitario. Cuando se le brinda la oportunidad de parti 

ci.pación se 1 'si.ente participe de su propio desarrollo y·.asumir.á

la responsabilidad, el interés y el arratgo que. garanticen el 

éxito esperado en los proyectos":�,corno también el mantenimien 

to de las obras infraestructurales no s6lo de la viviendas si 

no las comunitarias. 

Cuando no se da una participación compartida entre el Estado 

y la comunidad se generan problemas, pues como -: ha venido o 

curriendo en las urbanizaciones en donde el adjudicatario só 

lo estaba interesado únicamente en la consecución de la vivien 

da, mientras que ésta nueva modalidad permite una mayor inte 

gración entre los miembta§ de la comunidad y a su vez trabajar 

más comodamente por sus necesidades,; reflejandose que las a 

cciones no responden a las necesidades e intereses de los aso 

ciados con los riegos de proceso y perturbación social y eco 

nómica .. que ello puede generar; como se observa en la Ciudade 

la 20 de Julio en donde el Estado ha tenido que destinar pre 

supuesto para enmendar los errores dejados por las firmas cons 

tructoras y o la falta de una adeauada planificación del crecí 

miento urbanístico y la capacidad de los servicios públicos pa 

ra satisfacer las demandas de las nuevas urbanizaciones; el no 

brindarseles gara·ntfas óptimas a los usuarios de las nuevas ur 

banizaciones trae consigo las exigencias valideras frente � ta 

9 DE BRILL, Ines y Martha COLINA VELEZ.7 La Participación Co 
munitaria en el Sector de la Vivienda. Banco Central Hi 

potecario. P. 179 
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les problemas. 

La organización para la participaci6n ha de buscar que mediante 

un p roceso autogestionario de la comunidad, se llegue a la ges 

ti6n democrática y a 1a participaci6n consciente de los asocia 

dos en la reálizaci'ón de s_us .. proyectos con miras a lograr las

satisfaci6n de su necesidades. 

Desde el -puntode vista social, la autoconstrucción tiene múlti 

ples ventajas como elemento dinamizador en la formaci6n de hom 

bre s. 

.,,� n1ni\11� 
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2. GENERALIDADES SOBRE LAS VIVIENDAS MULTIFAMILIARES

La vivienda Multifamiliar, aparece buscando áreas o zonas de 

uso mixto ubicado en el costado de la calle Murillo; su:ub1ca 

ción favorece a la vivtenda Unifamiliar porque interfiere el 

paso de las brisas, los cuales entran por el noreste, ocupa un 

tercio d�l §fea del norte, esto en lo que se refiere al primer 

plan de vivienda popular a nivel Nacional, creado por el Insti 

tuto de Crédito Territorial, como lo es la Ciudadela 20 de Ju 

1 i o . 

En la generalidades sobre los condominios, se ha de tener en 

cuenta, el espacio físico habitable, las transformaciones de la 

estructura socio-económica, y la solución estructural de las 

viviendas entre otros. 

2.1 Incidencia de la Pro�ucción Capitalista sobre el espa 

cio Físico Habitable 

Para hacer un análisis de la incidencia de la producción arq�i 

tectónica y el contexto del espacio físico habitable, es nece 

sario establecer algunas consideraciones que tienen relación 
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con las caracterfsticas de la est�uctura espacial construida 

(Bloques). Ante ésta �erpectiva tedrica se aftrma que el espa 

cio construido es segregado, cuya manisfestaci'ón:'Clar:a;'de la 

estructura socio-económica, se encuentra en la actividad resi 

den e i a 1 

El término de segregado, se entiende como la concepci6n ecol6 

gica clásica que trata sobre los procesos que se relacionan 

con la adaptación del hombre a su medio. natural. 

Es de anotar entonce�,que la segregación como caracterfstica 

de la estructura espacial, adquiere importancia �ig�jfftattia' 

en los mercados del suelo Urbano e inmobiliario. 

La anterior explicación pone de manifiesto, las razones, por 

las que las urbanizaciones como Ci·údadel�a 20 de Julio, entre o 

tras han sido construidas. 

2.:2 Transformaciones de la Estructura Socio-Económica, el 

Medio Ffsico en torno a los Condomintos. 

El hombre para su sobrevivéncia, trata de adaptarse al medio 

ambiente, mediante la adquisición de soluciones como la antes 

mencionadas Ciudadeia 20 de Julio, que se genera ante la nece 

sidad de mejorar las condiciones de vida � po 

OrJiVE8St�::n h\tjóN BOUVAI

• 
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breza que impide un desarrollo int�grado
1 

al medio construido 

por el campo de los arquttectcis. 

E1 desarrollo de esta urbanización eepenae de factores econó 

micos, cultur�les, lo que determina e1 desarrollo progresivo 

como ünica modalidad a la cual llegan los usuaruios a la vivien 

da definitiva; aunque también se ha anotado que las normas téc 

nologicas y diseños de éstas viviendas populares, son producto 

de la adaptación por los ingresos de dinero de las familias, y 

por el medio físico y cultural, ya que estos determinan la ca 

pacidad para invertir en la construcción de dichos apartamentos. 

Debemos anotar la importancia de1 medio ffsico construído, como 

localización, ya que este crea relaciones funcioniles y forma 

les, que inciden en la calidad del alojamiento. 

La cultura también proporciona el conocimiento sobre las formas 

de construccióg normas, tecnOlofias y diseños empleados creando 

en los adjudicatarios necesidades más alla de satisfacer los as 

pectas biológicos, como lo detallamos en el próximo capítulo. 

2.3 Modificaciones en el Medio Ambiente Habitable 

La disponibilidad de los suelo� nó reuQe las condiciones nece 

sariamente humanas que sean aceptábles, ya que cada vez éstos 

se hacen más escasos e inaccesibles, de ah1 que estos planes 

sean obras de pésima calidad el cual acentúa el deterioro del 
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medio ambiente habitable. 

Por otro lado el incumplimiento de las normas por parte de los 

usuarios hac�n que se adopten la ilegalidad en el desarrollo 

urbano como Gnica alternativa de solución habitacional. 

Se manifiesta así la carencia del equipamiento e infraestruc 

tura y los altos costos de su provisi6n a posteriori los Cij�1es 

generan: 

- La escualidez del habitat

- Precaria calidad de las construcciones

- Inadecuados servicios públicos y sociales

- Aumento de las densidades.

2. 4 Solución Estructural Viviendas 

El sistema propuesto es el mismo, con cerramientos en bloques. 

Se escogió este sistema por considerarlo el más eficiente. Los 

objetivos que se plantean estan en lograr la disminución en 

los costos y grandes volumenes de producción; es decir mezclan 

do un sistema tradicional con un sistema industrializado, los 

cuales tienen ventajas de rápidez, ejecución, rendimiento ma 

yor a causa de una eficiente organización y economfa por la 

reducción de hierro y refuerzo� 
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El sistema está básicamente fo�mado por columnas en concreto 

reforzado, Sus cerramientos son de bloqu�s. 

La urbanización en general, debe localizarse con importantes 

elementos comunitarios, asf: 

- Vfas vehiculares menores: su dimensión debe ser menor, cum

ple la función de penetración hacfa los núcleos, son de tráfi 

cos mucho más lentos y remata en �reas de servicios como par 

ques, zonas verdes, que como en el caso de la Ciudadela 20 de 

Julio, no se cuenta exactamente con estos elementos. 

- Vías peatonales, exclusivamente de uso humano, la dimensión

y diseño puede ser variada, responde a necesidades humanas tan 

to se tipo funcional como sicológico, aeben inducir al contac 

to social. 

- Zonas de parqueo: Son puntos de llegada del vehículo y gene

ración de flujos peatonales. Su distancia máxima a la vivienda 

no debe ser mayor a 100 metros. 

2. 5 Característica de los Apartamentos 

El Apartamento ttene un-áfea de 60.25 Metros cuadrados. Repar 

tidos así: sala, comedor, tres alcobas, un baño, cocina y área 

de labores. Además al apartamento le corresponden 3.194 metros 

cu ad r ad o s pe r te ne c i e n te s a 1 a z o n a de ta-re s e a 1 e r a p a r a u n a fe a 

total de venta de 63.452 metros cuadrados. 
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- Los edificios estarán provistos de tanques elevados para a

gua con capacidad de 10 metros cQbico. 

- La estructura de los edificios será en concreto reforzado,

placas de entre piso y muros portantes, 

- Los muros divisorios serán en bloque panetados con marmoli

na gruesa. 

- Los pisos serán todos en concreto afinado,

- La carpintería serán en madeflex para puertas, marcos de ma

dera y vidrios para ventanas de abrir. 

-B�Ro en el sitio correspondiente a la ducha, llevará paRete

en mortero impermeabilizado, y estará provisto de un sanita 

rio integral y un lavamano·. 

- En la zona de la cocina y labores, se construirán mesones en

concreto de superfitie pulida con un lavaplato esmaltado y un 

lavadero en concreto respectivamente. 

2. & REGLAMENTO PARA LA VIDA EN LOS CONDOMINIOS 

El Instituto de Cr�dito Territorial, como entidad que se pro 

pone mantener la organización y el desarrollo de una nueva ur 

banizaci6n, saca un reglamento sendn el artfculo namero 1 de 

la ley 1824 de 1984, del decreto nílrnero 1355 de 1959, el cual 

establece qae no se debe permitir: 

- Obstruir en cualquier forma las puertas, vestíbulos, corre
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dores, escaleras, pasadizos y demás elementos que sirvan para 

la locomocidn en. general y asf dificultar el acceso, la per 

manecia o el paso a los otros por ellcis. 

- Usar los bienes comunes para instalar en ellos, ventanas, ne

gocios o almacenamientos de cosas o mercancfas; como lugares 

de reunidn o fijar en ellos avisos o letreros de cualquier ca 

sa. 

- Sostener en las paredes, techos o pisos comunes, cargas o pe

sos excesivos,o ejec.otar cualquier otro acto que atente contra 

la sólidez, seguridad y salubridad de dichos elementos. 

- Comprorn�ter-�1· buen•nofubre de la unidad y la tranquilidad de

sus moradores, usa�do, alquilando o traspasando su derecho para 

establecimientos contrarios al destino ael edificio, o la ley o 

a las buenas costumbres. 

- Mudar o alterar en forma alguna las partes externas de las

fachádas de cada uno de los apartamentos y locales o pisos de 

propiedad coman o privada. 

- Exhibir anuncios o letreros, avisos, inscripciones, carteles,

etc. en la fachadas e sobre la techumbre del edificio sin la a 

torización previa de la Asamblea de Coopropietarios. 

- Exhibir ropa, álfombra y otros elementos en las ventanas de

los apartamentos que sean o puedan ser perjudiciales para el 

conjunto del edificio o de sas· parte·s. 

- Almacenar o conservar sustancias húmedas o corrosivas, que

pueda n vu 1 ne r ar .. 1 a e s t r u e tura de p i s os o par e de s o ex p l os i vos 

que representen peligro para la integridad de la construcci6n 
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o de sus moradores.

- Montar o poner a funcionar máquinas suceptibles da causar da

fios a las instalaciones generales, o de mortificar gravemente 

a los vecinos. 

Dar a los apartamentos de propiedad exclusiva una destina 

ción distinta a la establecida en el reglamento. 

- Arrojar cualquier clase de objetos o basura sobre los bienes

de propiedad común o las vías públicas. 

- Destinar los apartamentos para la industria, talleres, con

sultorios para la atención de enfermedades infecciosas o conta 

giosas, actividades que provoquen ruidos molestos o que sean 

contrarios a la tranquilidad, decencia, decoro o moralidad y 

buen nombre de los propietarios u ocupantes del edificio. 

Las anteriores normas establecidas por el Instituto de Crédito 

1erritoria1, debido al espacio y estrechez habitacional en que 

se desenvuelven los habitantes que ocupan estos condominios. 

2.! ANALISIS DE LOS PROBLEMAS PRESNTADOS EN LAS FAMILIAS RESI 

DENTES EN LAS VIVIENDAS HORIZONTALES 

La Ciudadela 20 de Julio, locaJizada al sur-occidente de la 

ciudad de Barranquilla, está conformada por una parte por re 

sidencias horizontales o condominios, en un total de 119 blo 

ques, cada uno de ellos con 8 apartamentos, para un total de 
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1592. Cada Condominio consta de cuatro pi$os. 

Para la escogencia de la muestta, se uti1iz6 la siguiente f6r 

mula� 

n= . N. Z-. ·P. q . 
d • • ( : N --:-:1 T · � , f' p • q

En donde: Z= Seguridad 
p.q = Proporci6n que le falta a cada una
· d= Error : 0.05

Desarrollanado la fórmula, quedaría de la siguiente manera: 

1592. ( 1.96 )� (. 0.1 }. ( 0.9 ), 
n = 

( 0.05 )� ( 1592 - 1 ) ( 1.96 )� ( 0.1�. (0.9) 

n= 550.42444 
4, 1$3":9 

t32 =13:J. 

132 

En ello se tuviéron en cuenta, las[siguientes variables: 

parentesco, edad, estado civil, sexo, nivel de estudio, ocupa 

ción, adaptación, ambiente d� la vivienda, y relaciones con 

la vec-:i:ildad. 

En primera instancia se analizó el pare ;!&.Z.c,R1,9a�9� 
·,mn�!
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tado que el 60.15% son familias completas, es decir aquellas 

integradas dnicamente por la pareja y los htjos i el 36.09%, 

son·e�ta�sis , en donde además de habitar la familia completa 

residen miembros colaterales,prevaleciendo la madre de algu 

nos de los conyugés, y por dltimo las fami1ias incompletas con 

un total del 3.75%. Los resultados demuestran que la mayor 

parte de los encuestapos son personas que se han recién organi 

zados, jovenes que apenas inician un recorrido de formaci6n de 

la sociedad conyugal, ésto es importante teniendo en cuenta 

que todo matrimonio debe vivir independientemente de sus aseen 

dientes para saber llevar la carga de la responsabiliadad y or 

ganizaci6n, así como también afrontar los problemas a que se 

ven abocados todas las parejas jovenes ( ver tabla: 1 ). 

Corroborando lo anteriormente dicho, se UJVO en 01enta las eda 

des de quienes habitan en éstos apartamentos. Agrupándose en 

intervalos de 10 en 10, sobresaliendo el de 20 a 29 años de e 

dad con un porcentaje del 24.82% seguido del de 10 a 39 años 

de edad dando un porcentaje del 24.12%; de 40 a 49 años de edad 

el 4.45%, de 50 a 59 años de edad el 3.75%, de 60 a 69 años de 

edad, el 1.64% y de 70 años a más el 0.72%. Estos porcentajes 

hacen referencia a la edad ad�lta, mientras que las edades in 

fantiles y juveniles se hal16que el 11.16% oscilan entre l�s 0 

a 9 años de edad y de 10 a 19 años el 13.34%, estos dltimos ha 

cen referencia a los descendientes de las parejas. Los resul 
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tados obtenidos sobre esta variable reflejan el promedio que 

existen sobre la formación de la estructura familiar. 

Estas oscilaciones de edades soon fundamentales pues con su es 

rítu y energías que presentan sirven de bases para desarrollar 

actividades en favor de la comunidad,(ver tabla; 2 

En relación al sexo, predomina el fementno, con un total del 

56.91%, seguido del masculino, en un total del 43.09% variable 

que no va a incidir en los problemas internos presentados en 

quienes habitan en ésta zona de la ciudad de Barranquilla.( ver 

Tabla: 3 ) 

De acuerdo al Estado Civil, se encontró que predomina el sol te 

ro en un 52.22%, incluyéndose en ello a los menores y jovenes 
' 

solamente el 43.56%, se haya casado, el 2.81% son viudos, el 

0.92% son los que viven en unión libre y el 0.47% se enauen 

tran separado, es importante tener en cuenta la variable del 

estado civil, frente a la problemática abordada, puesto que 

permite tener en cuenta en que forma se haya integrada la es 

tructura familiar; en este aspecto nos referimos a la manera 

de conformación ya que cada uno de losintegrantes de la célu 

la familiar cumplen ··ct.if.eren·tes:�f,{lflG:jóñ.es..:�y que á;-nO:'exi:sHr:R1gunos

de ellos esencialmente los progenitores producen graves proble: 

mas del orden sicológico al no saber enfrentar la realidad a 

que se ven abocados por la ausencia 

ta b 1 a: 4 ) 

ver 
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La tabla cinco hace referencta al nivel educativo en el cual 

los resultados obtenidos demuestran la prevalencia del nivel 

secundario, en un porcentaje del 45.38%, le sigue en su orden 

el universitario, dando un resultado del 22.69% el 16.62% en 

otros estudios, mientras que el 15.30% se encuentra en el ni 

vel básico primario. 

Los resul ,tados en éste items, demuestra la prevalencia en al 

to índice del nivel educativo que presentan los habitantes de 

los condominios de la Ciudadela 20 de Julio, situación que per 

mite a sus habitantes tener una adecuada claridad sobre las si 

tuaciones socio-culturales por las que atraviesan y al mismo 

tiempo trabajar por ellos, lo que refleja que los condominios 

consituyen dentro de la ciudad, es decir el desplazamiento de 

un sector de la población que lleva a conformar un nuevo esti 

lo de vida y enmarcar el divisionismo de habitat, para las 

clases sociales (Ver tabla: 5). 

En lo que respecta a la ocupaci6n, las encuestas arrojaron el 

siguiente resultado: el 29.36% son amas de casa, el 24.93% 

son estudiantes, el 14.13% son profesionales, el 8.86% emplea 

dos, el 9.14% obreros, el 4.71% comerciantes, el 4.16% maestros 

y con éste mismo porcentaje las secretarias; el 0.5% son en

fermeras. Los resultados obtenidos, confirman lo anterior· 

mente mencionado. 
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si bién no se describe los ingresos familiares, éstos �on ·fun 

dafu��tales para 1a adquisición de los apartamentos, debido a 

que el Instituto de Crédito Territorial, impone una tasa pro 

medio de ing�esos superiores a tres veces el salario mfnimo, 

esto demuestra que no todos los individuos o familias puedari 

adquirir estas clases de vivienda Prevaleciendo para la cla 

se social media-media. ( ver tabla 6 ) . 

A la pregunta la adaptaci6n a la vivienda solamente el ·4s.86% 

manifestaron estar conforme con su nueva residencia, el 5 4 .1�3"-% 

no lo está. Otro sector de los encuestados opinaron que exis 

te una incomodidad en los apartamentos, dando un porcentaje 

del 50.30%; el 23.30% opinaron todo lo contrario, en ellos han 

encontrados una tranquilidad lo que les ha permitido un normal 

desenvolvimiento. El l?L28% manifestó que lo han adquirido por 

la necesidad de tener un habitat y el 10 ... 52t por un ambiente a 

decuado. Si tenemos en cuenta que el si.131 de la población 

que no esta conforme es ésta una proporción mayoritaria en re 

lación al personal que por otras razones más sur�rficiales se 

ha adaptado a la nueva modalidad de vivienda p��Üla�,como la 

mencionada. La no adaptación a la vivienda, se debe según el 

análisis de la tabla 7 a la incomodidad de la misma, cuyo por 

centaje ha sido mayor a diferencia de los demás aspectos que 

han prevalecido.en éste análisis. 
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las causas que trajeron consigo las consecuencias que anterior 

mente expusimos con relaci6n a la adaptact6n a la vtvienda, 

provienen de que la gran mayorfa de la pob1aci6n encuestada 

generalmente han vivido en casas amplias segan el porcentaje 

obtenido del 81.95% siguiéndole un porcentaje del 11.28% que 

vienen de habitar apartamentos de casas y la minorfa que es de 

un 6.76% vienen de vi�ir en apartamentos horizontales o cando 

minios. 

Nos demuestra lo anterior una vez más que existe una gran dife 

rencia entre el habitat en las casas a los condominios y que 

influyen en una u otra forma en el aspecto sico-social de las 

personas. De ahí que el 60.9% de la población, no se ha adapta 

do tampoco a la nueva forma de vida como consecuencias de los 

aspectos negativos influyentes en ésta variable, diferenciándo 

se de la poblaci6n restante, que es el 39:1% el cual respondi6 

si haberse adaptado a 1a nueva forma de vida. 

Con ca ·en ando 1 as ante r i ore s c 1 as i f i ca c i o ne s , y sus res pe c ti vos 

análisis seguimos analizando la vivienda en cuanto al ambiente. 

En primera instancia tenemos que seguir resaltando que el 56 ... AO.% 

de los encuestados no encuentra agradable el ambiente de la vi 

vienda a diferencia del resto de la poblaci6n que es el 43.' .. _6-0%�, 

contestó sentirse bién en el ambiente en que se encontraba. 
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La razones por la que la mayoría de las personas encuestadas, 

contestosóo sentir agradable el ambiente de la vivienda fueron 

las detalladas a continuación: 

En primer lug�r por la incomodidad, el cual tuvo un porcentaje 

de acogida del 36.92%, quienes agregaron la dificultad para ha 

cer el aseo, un lavado y en general los quehaceres de la casa; 

otros contestaron que era muy engorroso hacerse reuniones de 

cualquier tipo, otros que habían mucha discrepancia entre los 

vecinos en cuanto a costumbres, lo cual en muchas ocasiones e 

ran motivos de discusión. Lo anterior corrobora el comentario 

del 6.15% quien manifestó que en estas viviendas no se conocían 

un buen ambiente. Otro gnupo del 5,f5% expresó que la urbaniza 

ción le hacía falta recreación o centros recreacionales, el 

3, 3 4% se quejó de la poca privacidad; el 7 r69% contestó que ha 

cía falta mucha integración y por último el grupo que manifes 

t ó n o s e n ti r se b i é n c o n e 1 a m b i e n te p o r fa l t a d e e s p a c i o . e 1 15 . 3 8% 

Pero como en todo núcleo hay quienes se sienten bién o canfor 

mes, encontramos el grupo que dió la ar.tetior respuesta en un 

p o r ce n t a j e de 1 4 :L6 0% , m i e n t r a s q u e h u b o u n ! ';i • 38% d e 1 o s e n cu e s 

tados que se reservó dar respuesta negativa o positiva. ( ver 

ta b 1 a 1 O ) 

En el análisis de la tabla 11,el cual se refiere al cambio en 

la crianza y educación de los miembros de la familia, tenemos: 
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Que 98 personas o sea e1 36.84% no han observado c�mbios en 

las actitudes de hijos y otros miembros, ya que por lo. gene 

ral los niños han nacido en la vivienda. E1 resto de la mues 

tra en estu9to, que es el 26.31% de las personas, manifesta 

ron que si han visto cambios en la crianza de los hijos, cla 

sificados por respuesta, así: 

El 31.58% se volvieron más rebeldes, el T1 .27% más integra 

dos, el 18.80% son más inquiétos y el 22.55% no contestó (ver 

tabla: 11). 

En cuanto a la comunicación con los vecinos, el 77 .44% mani 

festó si tener relactones sociales con sus vecinos, ya que 

como ellos mismos lo manifestaron se hace necesario, puesto 

que se vive en comunidad, el 17.29% dijo no tener comunicación 

y el 0.75% expresó tener una comunicación muy regular, mien 

tras que el 3.0% no contestó (ver tabla: 12). 

Las relaciones entre los vecinos son las más cordiales;como 

se demuestra en la encuesta, dando un total de 93�a·%, mten 

tras que el 6.77% opinaron tener problemas con sus vecinos, 

lo cual refleja que en las nu�vas urbanizaciones se compene 

tran una serie de factores socio-culturales, heterogéneos, los 

cuales repelan de una u otra familia, lo que lleva a enfrin 

tarse mutuamente (ver tabla: 13). 
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Pero a pesar de no haber altos porcentajes sobre el enfren 

tamiento, el 53.38% opinó que no comparten costumbres con sus 

vecinos, mientras que el 46.62% opinaron que sf; tenemos en 

tonces que los resultados obtenidos demuestran que todas las 

personas que habitan en los apartamentos no han tenido las 

costumbres de vivir en éstos sitios; situación que lleva a pre 

sentar graves problemas, pues las costumbres de vivir en casas 

son diferentes a las de los apartamentos, posición que incide 

notablemente en quines residen por primera vez en éstos Qlti 

mas, ya que en ·Barranquilla se caracteriza en su mayor parte 

zona residencial de casas; pues las propiedades horizontales 

anteriormente predominaban en la zona norte, y hoy en día ésta 

clase deedificaciones se ha venido extendiendo a varias zonas 

para dar respuesta al déficit de vivienda que presenta la 

ciudad. (ver tabla: 14). 

So b re 1 a re 1 a e i ó n de f i e s ta s e n 1 o s a p a r ta me n to s , so 1 o e 1 18. 04 % 

manifestó realizarlas en los apartamentos con las puertas a 

biertas, afectando de ésta forma al resto de la comunidad, ya 

que se está faltando a uno de los principios requeridos de las 

propiedades horizontales , el cual prohibetoda clase de per 

turbaciones; el 11. 28% la llevan a cabo en forma cerrada, para 

no perturbar la calma al resto de las familias que habitan en 

el bloque y el 70.68%, manifestó no realizar fiestas en el 

apartamento. 
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Hay que tener en cuenta que los costeños, especialmente los ba 

rranquilieros, ejecutan sus fiestas en forma amplia, con los 

equipos de sonido a altos volúmenes sin importarles la tranqui 

lidad de la �omunidad. 

Debemos agregar también que los condominios al Norte dela ciu 

dad, cuentan con terrazas o corredores, los que les permite ma 

yor amplitut para relizar sus reuniones, mientras que la Ciu 

dadela se ve limitada para todo éste tipo de actividades so 

ciales (ver tabla: 15). 

En lo que se refiere a la contribución del mejoramiento del 

bloque, el 89.74% contestó afirmativamente, ya que es una sola 

fachada, y cuando se hace algún arreglo éste se hace en forma 

general, porque es para beneficio de todos, según lo expresado 

por la mayoría de los adjudicatarios. Sólo el 10.� % contestó 

no contribuir al mejoramiento del bloque por la razón dé viyir 

arrendados (ver tabla: 16). 

En la urbanización de la Ciudadela 20 de Julio, no existen orga 

nizaciones interna muy conocidas, solamente existe la Acción 

Comunal, a lo cual 9.77% contestó pertenecer a ella; mientras 

que el 90.23% contestó negativamente (ver tabla: 17). 

En cuanto a los servicios públicos, la Ciudadela cuenta con los 
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servicios de agua� que para el 030.07% 1o conSider6 bueno, el 

66.17% regular y el 3.76% malo. El servicio de la luz se consi 

deró por la mayoría de los habitantes que es de un 57 .89% en 

forma re� ílar, el 38.35% lo consideró bueno y el "3.76% lo con 

sideró como un mal servicio. 

Uno de los servicios que más aceptaci6n tiene es el de trans 

porte, ya que cuenta con muchas líneas como María Modelo, las 

palmas, Cootrasol, Coochofal y Caldas entre otros, los cuales 

tienen entradas a toda la periferia de la ciudad, lo cual com 

prueba la gran descentralización de la red de transporte por 

toda la ciudad. (ver tabla: 18). 

La parte que más nos compromete a nosotros en cuanto a nuestro 

estudio se refiere es lo que concierne a Trabajo Social, lo que 

como podemos verlo en la tabla, es que el 76.69% de la pobla 

ci6n encuestada, manifestó no conocer nunguna actividad· reali 

zada por la Trabajadora Social, mientras que el 23.31% dijo sí 

conocer actividades llevadas a cabo por éstas profesionales 

(ver tabla J9). 

De ésto se deduce que el resultado negativo del 74.44% es co 

rrecto, ya que ellos nos informan que en ntngan momento ocupan 

los servicios sociales de la Profesional en mensión, para la. 

solución de sus problemas, mientras que el 25.56% manifestó 

tener contacto con la Trabajadora Social (ver tabla: 20).
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La realizaci6n de actividades de la Trabajadora Social en los 

condominios de la Ciudadela 20 de Julio, no es conocida en un 

94.74%, mientras que el 5.26% manifest6 conocer las activida 

des de éstas profesionales, ya que habran recibido cursos de 

capacitación de enfermería, primeros auxilios, como también 

se realizaron varias campañas de vacunación (ver tabla: 21). 
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3. PROGRAMAS DE ACCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LAS

SITUACIONES PRESENTADAS EN LOS HABITANTES DEL SECTOR MUL 

TIFAMILIAR DE LA CIUDADE[A 20 DE JULIO 

El Trabajo Social a la misma evolución de la sociedad ha abier 

to campo de acciones que le permiten ventilar los problemas so 

cío-culturales y económicos que padece el hombre, uno de ellos 

es el de Vivienda, en donde realiza funciones en tres tipos de 

proyectos diferentes: 

Autoconstrucción ( ayuda mutua o esfuerzo propio), 
planes de construcción de Viviendas por administra 
ción y planes de mejoramiento, reparación y amplia 
ci6n de viviendas. 

En el primer de los casos la labor del Trabajador 
Social está estrecha y específicamente ligada al 
servicio social e interviene a todo lo largo del 
proceso. En los planes de construcción de Viviendas 
por administración, su labor queda limitada a la rea 
lización de estudios socio-económicos de la familias 
interesadas y a la selección de las mismas, con arre 
glo a criterios de capacidad financiera y para estu 
diar situaciones sociales desfavorables; sólo en muy 
pocas circunstancias interviene en la preparación de 
familias para la futuras viviendas. 

En los planes de mejoramiento, se puede realizar una 
labor educativa semejante a los planes de ayuda mu 
tua. 10

IO ANOER"""TGG, Ezequiel. Historia del Trabajo Social .Alicante. 
Tercera Edición. Editorial Humanitás. 1984. P 296 
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Sin embargo el Trabajador social debe actuar no solan,ente con 

�stas funcior.es sine con aquellas que tienen que ver con el 

proceso de adaptación cultural y social ya que van a contri 

buir a un proceso d€ persor.il ización en la familia con la fina 

lidad de ir c¿mbiar.do una serie de valores negativos, para 

hacer de la vivien�a un factor importante en el d€sarrollo 

armónico de la faw.ilia. 

Otro de los aspectos fundamentales es procurar porque la vida 

del individuo especialmer.te el factor sicólogicc se amolde 

a los nuevos cambios, y de no ser asf traerfa como canse 

cuencia problemas más co�plejos de mayor trascer.dencia. 

La organización comunitaria es otro de los aspectos que el 

Trabajador Social, en ésta area debe proyectar, partier.c'.o 

del respeto y esercia que le den a ésta necesidad b�sica, v

luegc trabajar por un bién colectivo de acuerdo a las necé 

sidades que se presenten, teniendo en cuenta que las firmas 

constrL:ctoras deben dotar a las nuevas comunidades de todos 

los servicios pGblicos y obras infraestructurales. 

3.1 FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN EL IN�TITUTO DE CREOITO 

TERRITORIAL 

Teniendo en cuenta q1:e el trabajo investigativo tienE! como epi 
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centro los condominios localizados en la Ciudadela. 20 de Julio 

de la ciudad :de Barranquilla, las cuales fueron construidas por 

firmas particulares pero manejada�su distribuci6n por el Insti 

tuto de Cr€dito Territorial; es necesario dar a conocer las fun 

cienes que realizan las Trabajadoras Sociales de dicha entidad. 

Es una sección y como tal cuenta con ud jefe y varios subalter 

nos dependiendo de 1a divisi6n t�cnita. 

3. l. 1 Funciones del Jefe de Sección de Trabajo Social 

Las funciones que cumple el jefe de esta sección son las siguien 

tes: 

- Ejecutar las políticas social del Instituto para lograr un de

sarrollo integral de los planes de vivienda. 

- Realizar en coordinación con la División de Investigaciones

y Estudios Sociales de la Casa Principal, las investigaciones 

socio-económicas de los distintos grupos familiares que inte 

gran los núcleos de población donde el Instituto desarrolle pla 

nes de vivienda. 

- Realizar en coordinación con la División de Investigacion�s

y Estudios Sociales, los estudios sobre necesidades de vivien 

d a • 
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3,1.2 Funciones del Jefe de Sección de Trabajo Social 

- Efectuar estudios socio-económicos requeridos para detectar

la necesidad de vivienda que presenta la comunidad o familia 

objeto de estudio. 

Coordinar los programas de capacitación de la comunidad a 

delantados por el Instituto. 

-Efectuar contactos con entidades oficiales y privadas para la

realización de programas complementarios tendientes a mejorar 

las condiciones sociales y ffsi.cas existentes en la comunidad. 

- Efectuar trabajos de organización de la comunidad encamina

das a buscar el desarrollo progresivo de las urbanizaciones 

construidas por el Inscredial, mediante la promoción de proyec 

tos económicos, físicos, sociales y recreación. 

- Realizar investigaciones socio-económicas de adjudicatarios.

- Hacer conocer los reglamentos de propiedad horizontal y sus

implicaciones en el sistema de vida familiar. 

- Rendir los informes que le sean solicitados por el jefe d.e

la sección. 
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- Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato de acuer

do con 1a naturaleza del cargo. 

3, l. 3 Funciones de la Promotora Social 

- Colaborar con los profesionales de la Sección en la proyección

y ejecución de los planos y programas asignadds. 

- Orientar a las familias en cuanto al mejoramiento ambiental.

de las viviendas y la adecuada distribución del ambiente, empra 

dización, arborización y arreglo de antejardines. 

- Elaborar y utilizar afiches, carteleras, boletines,planos y

demás audivisuales que permitan la motivación de las familias 

para el desarrollo de programas comunales. 

- Impartir a los grupos de capacitación laboral, los conocimien

tos necesarios que le permitan elevar el nivel socio-económico 

familiar desarrollando actividades productivas a nivel indivi 

dual o de grupo. 

- Ejecutar campañas educativas previstas por el grupo de traba

jo relacionadas con salud, higiene, puericultura, nutrición y

canasta familiar. 



49 

Coordinar planes de acci6n con otros organismos de la región 

que estén directamente relacionados con la problemática social 

y estructural de la vivienda. 

Promover actividades artesanales, cívicas y culturales en 

las comunidades. 

Promover la vinculación de las comunidades a los planes del 

Insituto. 

Elaborar la ficha socio-económica de los aspirantes prese 

leccionados para la adjudicación de vivienda. 

Orientar las investigaciones sobre deudores morosos, tenen 

cia de vivienda, subrogaciones, problemas comunales y colabo 

rar en las campañas de recuperación de la cartera morosa. 

Rendir los informes que les�sean solicitados por el jefe de 

la división. 

Las demás funciones que le asignen el jefe inmediato de acuer 

do con la naturaleza del cargo. 
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- Colaborar con los profesionales de la sección en las campa

ñas de recuperación de carteras que adelante la regional. 

- Colaborar con la comprobación y verificación de las solici

tudes de los adjudicatorios sobre conocimientos de seguros, 

permisos de arrendamientos y suspensión de pagos, mediante vi 

sitas domiciarias a los sitios de trabajo de los adjudicata 

rios. 

- Las demás funciones que se le asigne el jefe inmediato de a

cuerdo a la naturaleza del cargo. 

3.2 PROGRAMAS DE ACCIONES 

De acuerdo a lo investigado nos lleva a las Trabajadoras Socia 

les a plantear acciones que logren o mejoren las condiciones 

de vida de los habitantes de los condominios de la Ciudadela 

20 de Julio; los resultados empíricos obtenidos del proceso 

de investigación son realmente el reflejo ée las situaciones 

reales que representan, pues a través de ellos y con el conocí 

miento teórico permite obtener claridad y poder diseñar tareas; 

entre las cuales se encuentran: 

- Educar al beneficiario sobre la nueva forma de vida; y hacer

que todos quienes habitan en estos apartamentos hagan cumplir 

los reglementos estipulados para la vida en condo�inios.
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las normas dispuestas para evitar disgustos e incoformismos 

entre ]os vectnos; no solo sobre la fdrma de habitar estos siti, 

ti�s si no también hacer que los nuevos residentes se integren 

y trabajen para el bien colectivo del bloque en que residen; 

para ello es necesario qae el Trabajador Social por medio de 

reuniones con los jefes de hogar efectuén tareas. de embelleci 

miento, al igual la consecución de recursos financieros para 

llevar a cabo los objetivos propuestos. Esta acción es importan 

te en la medida que induce a los moradores de las propiedades 

horizontales a adquirir un espíritu comunicativo que lleve a 

trabajar por el bien de la comunidad favoreciendo a él como el 

resto de ella. 

- Teniendo en cuenta la situación �e inseguridad que presentan

las familias que habitan en las viviendas horizontales se hace 

necesario el cercamiento con el fin de tener una seguridad que 

lleve a sus habitantes a tener una seguridad. 

Este encerramiento permite a los menores tener un esparcimien 

to que logre efectuar recreaciones; lo cual le facilita su ere 

cimiento y desarrollo motriz a su vez integrarse con los demás 

menores 

A la falta de oxigeno y sombra, es necesario efecttiar una cam 

paña de arborización con el propósito de embellecimiento de 

esta zona de la ciudad. 



COf.lCLUS IONES 

En el recorrido del proceso investigativo realizado, llega 

mos a tener un conocimiento sobre la vida en los condominios, 

el cual nos llevó a plantear una serie de conclusiones a 

saber: 

La intervención del Estado a través del Insituto de Crédito 

territorial, en sus programas populares para la clase traba 

jadora del pais no llegan a satisfacer la demanda y necesida 

des que ellos presentan. 

Las firmas constructoras que realizan éstas obras no reu 

nen. los requisitos necesarios, notándose 1 a ineficacia del 
1 1 

Estado. 

Las construcciones de urbanizaciones no se tienen en cuen 

ta aspectos como: la planificación , para la prestación de 

serviciós públicos, lo que va a· incidir en la vida comunitaria. 

El plan de vivienda popular a nivel nacional, creado y de 

sarrollado a partir del año 1982, denomin.a'dó Ciudaj.ela 20 de 

Julio, y particularmente los condominios no ·/u�-Ere'-aao-lte'ni�;J 



do en cuenta la realidad sico-social y cuitural de los adjudi 

catarios. 

El problema de la vivienda es un problema que se agudiza más 

en las metrópolis por la gran afluencia de personas a éstas 

ciudades ya superpobladas, que el Gobierno a través del Insti 

tuto de Crédito Territorial, debe estimular y crear planes de 

vivienda para aquellas personas de escasos recursos económicos 

para lograr un cambio positivo en su desenvolvimiento social. 

La vivienda es un problema social que enfrenta la mayor 

parte de la población, situación que incide notablemente en 

la integridad de los individuos. 

Las nuevas urbanizaciones, sus construcciones se constitu 

yen como una fuente de empleo el cual genera progreso y desarro 

llo socio-económico del país. 

En los condominios de la Ciudadela 20 de Julio, en la se 

lección y entrega de apartamentos, la entidad encargada care 

ce de programas que los oriente y eduque sobre las vidas co 

munitaria en las propiedades horizontales. 

El trabajador social, es un pro�esíonal eri donde su proye 

cci6n son bases fundamentales para lograr minimizar sus pro 

blemas mediante· acciones que logran llegar a un Bienestar 

Socializado. 



RECOMENDACIONES 

A LA FACU'L TAO 

Crear comités de Trabajo Social para que atiendan las diferen 

te s a re a s de 1 B i e ne s ta r So c i a 1 , de l a s c u a 1 e s e 1 h o m b re ne ce s i 

tan ortentati6fi�parassatisfacerla, ent�e las cuales se encuen 

tran la Vivienda para minimizar el problema que esta ocasiona 

al individuo al no poseerla. 

AL ESTUDIANTE 

Investigar más acerca de los planes de vivienda del Estado pa 

ra tomar conciencia e intervenir en forma amplia en ésta area. 

Como profesionales de Trabajo Social, debemos proyectarnos a 

las com nidades ya conformadas, estudiar sus caráctéristicas 

y llevar a efecto capacitaci6n para mejorar las condicones de 

vida comunitaria. 

AL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL 

Tener una partitipaci6n más activa y previa con el personal 



favorecido en las viviendas, especialmente las que se desa 

rrollen en un modo diferentes a las tradicional�s. 

A LAS ORGANIZACIONES 

Luchar por los intereses tanto ffsico, como sociales a que 

tienen derecho las personas, no importa que sus recursos sean 

escasos 
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ANEXOS 



ANEXO N2 1 

CORPORACION EDUCATIVA DEL DESARROLLO SIMON BOLIVAR 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOBRE LOS ASPECTOS SOCIO- CULTURALES A LOS HABITANTES 

DE LOS CONDOMINIOS DE LA CIUDADELA 20 DE JULIO DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA 

l. COMPOSICION FAMILIAR

1 
·-·

PARENTESCO\ EDAD SEXO OCUPACION ESTADO CIVIL 

. . . . . .

l 

1 

2. ADAPTACION DE LA VIVIENDA

2.1 SE HA ADAPTADO A LA VIVIEN DA?

. . 

• • •  + 

. . . . 

. . . 

N2' -------

NIVEL DE ESTUDIO 

. . 

. . .

. . 1 

SI NO --- --- PORQUE _________ ·_·_·_·_·_· ____ _ 



2,2 DONDE VIVIA USTED ANTERIORMENTE2 

CASA APARTAMENTO-CASA· APARTAMENTO HORIZONTAL 
--- ----

2.3 EN CASO DE CONTESTAR LAS DOS PRIMERAS PREGUNTAS RESPONDA 

LA SIGUIENTE:· SE HA ADAPTADO A LA NUEVA FORMA DE VIDA 

SI ___ NO ___ _ 

2.4 CONSIDERA USTED AGRADABLE EL AMBIENTE DE LA VIVIENDA? 

SI 
----

NO 
-----

PORQUE ____________ _ 

2.5 HA OBSERVADO USTED CAMBIOS EN LA CRIANZA Y EDUCACION DE 

SUS HIJOS Y FAMILIARES EN ESTA NUEVA VIVIENDA? 

SI NO COMO 
--- ---- -----------------

3. ASPECTO SOCIO- CULTURAL

3.1 MANTIENE COMUNICACION CON SUS VECINOS? 

SI 
---

NO PORQUE 
---- ----------------

3.2 HA TENIDO USTED PROBLEMA CON SUS VECINOS? 

SI NO PORQUE 
----------------

3.3 CONSIDERA QUE HAY INTEGRACION ENTRE LOS VECINOS DEL BA 

RRIO? 

SI NO PORQUE 
--- --- ----------------

··�---

liV. .F$ l 

/ 



3 .4 LAS COSTUMBRES DE SUS VECINOS USTED LA COMPARTE? 

SI ___ NO ___ PORQUE_·_·_·_·_·_·_··_ ·_·_·_·_·_·_·_·_·_··_·_·_·_·_·_·_·_-·_· __

3.5 REALIZA FIESTA EN EL APARTAMENTO? 

EN FORMA ABIERTA UTILIZA EL HOLl · · · 
----- ----------

CERRADA 
---------

NO · PORQUE · · . 
-- ---------

3.6 CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DEL BLOQUE? 

SI NO 
--

PORQUE _________________ _

COMO ____________________________ _

3.7 PERTENECE r AtGUNA"ORGANlZ;CION�INIERNA7DE LA CIUDADELA 

SECTOR APARTAMENTO? 

SI____ NO 

4. ASPECTO FISICO

4.1 NUMERO DE DORMITORIO 

4.2 SERVICIOS PUBLICOS 

AGUA: BUENA REGULAR MALA 
---- ----

LUZ: BUENA REGULAR MALA· 
--- ---- ----

ALCANTARILLADO: SI NO 
----

TELEFENO: SI NO 
---- -----

4.3 SERVICIOS DE TRANSPORTE 

BUENO REGULAR MALO · 
--- ----- ----



5. TRABAJO SOCIAL

5.1 CONOCE LA ACTIVIDAD DE LA TRABAJADORA SOCIAL? 

SI ___ NO 

5.2 EN CASO DE PROBLEMA COMUNITARIO LE INFORMA A LA TRABAJADO · 

RA SOCIAL? 

SI ___ NO __ PORQUE _________ · _· ·_·_· ______ _ 

5.3 QUE ACTIVIDAD VIENE REALIZANDO TRABAJO SOCIAL EN LOS APAR 

TAMENTOS? 

I r!.: .. 
--=-=:.ca... 

- '
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TABLA N º 1 : PARENTESCO 

PARENTESCO Nº °lo 

, F amilia Completa 80 GQ.15 

Familia Incompleta 5 3.75 

Farrilia Extensa 48 36,09 

.. 

TOTAL. 133 l. 99.99 

,, 

\ 



E D AD 

o - 9

1 O - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

GO _. 69 

7 0  - 79

·TOTAL

TABLA N ° 2 : 1E. D A D 

N º

11 6 

57 

10 6 

103 

1 9 

16 

7 

3 

4 27 

°lo 

2 7 .1 6 

13 . 34 

24,82 

24, 12 

4.45 

3.75 

1.54 

0:12 

100.00 



TABILA N º 3: SEXO 

SEXO N º °lo 

Femenino 243 56-91

Masculino 184 43,09 

. TOTAL 427 100 



TABLA Nº L.: EST A[))O ClVI L 

ESTA O O CIVIL N º °lo 

Soltero 223 52-22

• 

Casado 1 86 43-56

Viudo 12 2-81

��-:.::...� Unión Libre 4 0-92

' f 

•. 

. 
Separado 2 0-47

·{ 

t .. 
�.....,_'/ ,.,._ _;t 

TOTAL 427 99,98 



TABLA N° 5: NJVEl DE ESTUDIO 

NIVEL DE ESTUDIO 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Un ive rs i tario 

Otros 

TOTAL 

�- \�l'\·��.;:: ' � .'-:l

• ·� •. -\3 �r=.r�

\ 

.... 
,. .. \\111 � 

. 

' --.i1t�: •.• ., ,.! 

f,11'\1;: 1 ,,,- ·�_.,,;,..
--

. ..::------· 

N º

-

58 

1 72 

86 

63 

3 79 

°lo 

-

15,30 

45,38 

22.G9

16.62 

99.99 



TABLA Na1> 6: OCUPACIOIN 

OCUPACION Nº °lo 

Comerciantes 17 4.71 

Empleados 32 8.86 

Profesional es 51 14 .13 

Maestras 15 4.16 

Enfermeras 2 0.55 

Secretarias 15 4.16 

A. de Casa 106 29.3G 

Obreros 33 9.14 

Estudiantes 90 24.93 

TOTAL 361 100 



li �· fiJ 
'-<"! t� D - :,,._ 

.. --i, 
� �1 

·,
- r�...:.;.. •"·-r ·�7;; 
' .. .,. � I 

�-:� ,CJ, 

r' /;/' 
-�. � .. 

¡-.. 

lT'ABL� N º 7: MAPlT'ACION Vl�ffE.NDA 

Se ha adaptado? N º °lo 

Si 61 45.86 

No 72 54 .13 

TO TAL 13 3 99.99 

Porque'? Necesidad 1 9 14.28 

Ambiente 1 /4 10.52 

Tranquilidad 31 2330 

Incomodidad 67 · 5 0.38

- Malos Servicios 2 1.50 

TOTAL 133 99,98 



TABLA INI º 8: RIESlD[INIC!A ANTERIOR 

RESIDENCIA ANTERIOR N º °lo 

Casa 109 81.95 

Apto·_ Casa 1 5 11 .28 

Apto - Horizontal 9 G,76 

TOTAL 133 98,99 



TABLA N º 9: ADAPTM:JOINI NIUEVA fORMA DlE VIDA 

Se adaptaron? N º °lo 

Si 52 39.10 

No 8 1 G O. SX) 

·TOTAL 13 3 100 

.
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TA.BLA INº 10: AMBDENTE !DE LA WIWIIEINIIDA AGIR�[))ABlLE 

AMBIENTE AGRADABLE N º °lo 

Si 58 L.3-60 
. 

No 75 56 .L.O 

TOTAL 133 100 

Porque? 

I n cdrnodo L.8 36-92

No tiene ambiente 8 6.1 5 

No contesto 20 15.38 

Buenos ·vecinos 1 1 8,46 

Falta recreac ión 8 6.15 

Poca privacidad 5 3.84 

Fa lta integracidn · 10 7.69 

Falta e spacio 20 1538 

TOTAL 130 99.97 



TABL� Nº 11 «:AIMIBIIOS [N CIRIANZA 'W EDUCACION ll]E J-IUOS 

CAMBIOS No °lo 

Si 35 26.31 

No 98 73.69 

·. 

TOTAL 133 100 

Cómo ha sido el cambio? 

Nivel educativo 2 1 15.78 

I 

Rebeld1a 42 31.58 

Integración 1 5 11 .27 

No contestó 30 22.55 

Inquieto 25 18.80 

TOTAL 133 99.9S 



TABLA 12 : «:OMIUJNIICACDON C(Q)N VUINOS 

SE COMUNICAN? N º °lo 

Si 103 77.44 

No 23 17.29 

·Regular 1 0.75 

Alguno 2 1.50 

No contesto' 4 3.Q

TOTAL 13 3 99.9B 



TAIBLA !Nl <JI> 1J :: IPROBILEIMIAS CO!Nl SIUIS W!E[]NOS 

TIENEN PROBLEMAS? N º °lo 

Si 9 G.7 7

No 124 93.23 

. TOTAL 133 100 



TABLA Nº 11.:CDMPARTIIMIIIENlO CON SUS VECINOS 

COMPARTEN Nº °lo 

. .

Si 6 2 46.62 

No 71 5338 

C,t 
U.t 

l _¡; . ' 

e; '),I 

m.1 . 

C'.4• ; 

�-, -\'#;. ,J 
,. � .. 
' ·;1(%'· 

., � 
1� 
·;!.: �

'8 

· TO TAL 133 100 'al 

-



TABILA 15: REAIUZACCION DIE FIIESTAS E.INI !EL APTO. 

FORMA N º °lo 

Abierta 24 18,09 

En e! ha! l - -

Cerrada 1 5 11 .28 

No 94 70.GS

TOTAL 133 100 



T ABILA IN ° 16 :: COINI llRIBIJJCION Al MIDOIRAMIENlíO IBLOQlUJE 

.. 

CONTRIBUYEN N º °lo 

Si 1 1 9 8 9.47 

No 14 1 o. 53 

· TOTAL 133 1 00 



TABLA N º 17: PEIRT!EN[(!E � AlGIUJN� ORGANIUCIION JI]IE. LA CIU[]AIDE.LA 

PERTENECEN Nº °lo 

-

Si 1 3 9.77 

No 
� 

120 90.23 

TOTAL 133 100 



T ABIL..A Nº 18 : SlE.IRVICIIOS PlUfB l !COS 

AGUA B L.O 30.07 °lo 

M 5 3.76 °lo 

R 88 66.17 °lo 

T OTAL 133 100 °lo 

LUZ B 51 38,35 °!o 

tv1 5 3.7G °lo 

R 77 57.89 'Vo 

TOTAL 133 100 °lo 

TRANSPORTE B 125 93,98 °lo 

tv1 - -

R 8 G.02¾

TOTAL 133 100 °lo 



TABLA N ® 19: CONOCIIMmENlr(Q) SOBRE lLA ACltVl!D)A.0 DIE LA T � SO(CIAU.. 

CONOCEN Nº °lo 

Si 3 1 23'.31 

No 102 76.69 

.TOTAL 133 100 



TABLA Nc 2«J> :: !NFOIRMACK>N SOlBIRIE. !LOS PROBLIE.MAS COMUINUTARIOS A lLS. 

INFORMAN Nº °lo 

Si 34 25.56 

. 

No 99 74.44 

TOTAL 133 100 



TABLA 21 : 'CONOC!E. ALGUNA ACTIVIDAD REAlnZAIM POIR LA l .. S.. EINl LOS APIOS� 

CONOCEN 
Nº °lo 

..

Si 7 5.26 

No 126 94.74 

TOTAL 133 100 






