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1. Ficha de Identificación 
 

Facultad: CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES Colectivo Docente Asignatura 
Programa: TRABAJO SOCIAL 

Semestre: Noveno Periodo Académico: 
1 p. 2022 

1. Rafael Alberto Zambrano 
Vanegas 

2. Cristian Erney Mejía 
Ramírez 

3. Rocío González Navarro 
4. Brisney Castro Martelo 

1. Trabajo de Grado 

Docente Orientador del seminario 

  Rafael Alberto Zambrano Vanegas (Docente tutor para noveno semestre) 
Cristian Erney Mejía Ramírez (Tutor trabajo de grado) 
Rocío González Navarro (Tutora trabajo de grado) 
Brisney Castro Martelo (Tutora trabajo de grado). 
Título del PAT Colectivo 

APORTES INVESTIGATIVOS A LA COMPRENSIÒN DE PROBLEMATICAS SOCIALES DESDE LA PERTINENCIA 
DISCIPLINAR DEL TRABAJO SOCIAL EN EL CONTEXTO REGIONAL CARIBE. (Trabajos de Grado) 
Núcleo Problémico 

Tema: Trabajo Social en la Práctica Formativa. 
Núcleo: ¿Cómo elaborar informes investigativos y de gestión de las experiencias del Trabajo Social en la defensa y 
respeto de los derechos humanos? 
Línea de Investigación 

Trabajo Social y Derechos Humanos 
Políticas Publicas y Políticas Sociales 

 

2. Informe del Proyecto Académico de Trabajo Colectivo (PAT Colectivo) 
 

 Descripción del Problema 
 
Los trabajos de grado (seis) desarrollados por las estudiantes de noveno semestre de Trabajo Social para el desarrollo 
del PAT Colectivo se orientaron al estudio de la participación de los jóvenes en las políticas públicas de juventud en 
Ciénaga (Magdalena), factores que inciden en la violencia intrafamiliar en el barrio La Libertad del municipio de 
Tamalameque (Cesar), proceso de reconocimiento y apropiación frente a la tipología de familia homoparental en el 
corregimiento de Riofrio municipio de Zona Bananera (Magdalena), Derecho a la reparación en mujeres víctimas del    
conflicto armado en  la región de los Montes de María, (Carmen de Bolívar) a partir de la promulgación de la Ley 1448 de 
2011, Descripción de las condiciones de vulnerabilidad social de las mujeres migrantes venezolanas que se encuentran 
en condición de explotación sexual, ubicadas en el barrio Villa Selene de Soledad( Atlántico) y Proceso de atención 
psicosocial que enfrentan los adultos mayores del Asilo San Antonio del distrito de Barranquilla. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los PAT Colectivos plantearon las siguientes preguntas de investigación: 
 
¿Cuál es la dinámica de participación de los y las jóvenes frente al componente de Participación Ciudadana de la Política 
Pública de Juventud en el municipio de Ciénaga- Magdalena durante el periodo 2020-2022? 
 
¿Cuáles son los principales factores que inciden en la violencia intrafamiliar manifestada en el barrio La Libertad del 
municipio de Tamalameque, Cesar, Colombia en el periodo 2020-2021? 
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¿Existen procesos para el reconocimiento y hechos de discriminación frente a la tipología de familia homoparental en el 
corregimiento de Riofrío, Municipio de Zona Bananera de Magdalena? 
 
¿Cuál es el proceso de reparación a las mujeres víctimas del conflicto armado en la región de los montes de María 
(Carmen de Bolívar), a partir de la promulgación de la ley 1448 de 2011? 
 
¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad social de las mujeres migrantes venezolanas que se encuentran en condición 
de explotación sexual ubicadas en el barrio villa Selene, sur occidente del municipio de Soledad - Atlántico? 
 
¿Cómo se desarrolla el proceso de atención psicosocial a los adultos mayores del asilo San Antonio de la ciudad de 
Barranquilla, en el periodo 2021-2022? 
 

 

 Justificación 
 

 Las investigaciones se justifican desde la pertinencia disciplinar del Trabajo Social en su reconocimiento de problemáticas 
sociales del contexto regional Caribe, que transitan desde las políticas públicas y sociales, las respuestas del Estadio a 
demandas y necesidades de grupos y comunidades, procesos de reconocimiento social de derechos humanos a grupos 
y sectores poblacionales (Jóvenes, Mujeres, Población LGBTIQ+ Victimas del Conflicto Armado, Migrantes, Adultos 
Mayores) objeto de las investigaciones. Tres (3) PAT se ubican en las líneas de investigación de Políticas Públicas y 
Políticas Sociales y tres (3) en la línea de investigación de Trabajo Social y Derechos Humanos del Programa de Trabajo 
Social de la Corporación Universitaria Rafael Núñez campus Barranquilla. 

 

 Objetivos generales 
 

 Reconocer la dinámica de participación de los y las jóvenes en la implementación del componente de Participación 
Ciudadana de la Política Pública de Juventud en el municipio de Ciénaga – Magdalena, durante el periodo 2020-2022.
 

 Analizar los factores que inciden en la violencia intrafamiliar manifestada en el barrio La Libertad del municipio de 
Tamalameque, Cesar, Colombia, en el periodo 2020-2021. 

 
 Develar los procesos de reconocimiento y hechos de discriminación frente a la tipología de familias homoparentales 

en el corregimiento de Riofrío, Municipio Zona Bananera de Magdalena. 
  
 Analizar el proceso de reparación a las mujeres víctimas del conflicto armado en los Montes de María, Carmen del 

Bolívar, a partir de la promulgación de la ley 1448 de 2011, durante el periodo 2022. 
 
 Describir los factores de vulnerabilidad social de las mujeres migrantes venezolanas que se encuentran en condición 

de explotación sexual, ubicadas en el barrio Villa Selene en el sur occidente de Soledad - Atlántico. 
 
 Analizar el proceso de atención psicosocial a los adultos mayores usuarios del asilo de San Antonio de la ciudad de 

Barranquilla en el periodo 2021-2022. 
 

 Marco Teórico o Referente Teórico 
 
 Los Pat Colectivo de Noveno semestre y trabajos de grado, se fundamentaron desde conceptos sobre Políticas 

Publicas de Juventud, Participación Ciudadana, Violencia Intrafamiliar, Diversidad Sexual, Discriminación por 
Orientación Sexual, Reparación Colectiva a Víctimas del Conflicto Armado, Migración, Explotación Sexual, Atención 
al adulto mayor, desde autores de las ciencias sociales, en especial desde Trabajadores Sociales Investigadores 
colombianos y latinoamericanos. 
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 Marco Contextual  
 
 Las investigaciones se llevaron a cabo en los municipios de Ciénaga y Zona Bananera (Departamento del Magdalena), 

Tamalameque (Cesar), Carmen de Bolívar (Bolívar), Soledad y Barranquilla (Atlántico), donde resaltan elementos 
socioculturales, políticos, económicos y ambientales propios de estos municipios de la Región Caribe, caracterizados 
por la débil presencia del Estado en la atención de problemas sociales del orden local y regional, la baja participación 
ciudadana materia de  implementación de políticas públicas, el incremento de la violencia intrafamiliar, la violencia 
contra las mujeres, la discriminación a grupos y sectores poblacionales como los LGBTIQ+, Migrantes, Victimas del 
Conflicto Armado Interno, Adultos Mayores, entre otros. 

 

 Metodología 
 

La metodología de las investigaciones de noveno semestre son del orden Cualitativo y Mixto, con un enfoque Critico 
Social, este asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y 
el investigado, en la cual, los valores median o influyen la generación del conocimiento; lo que hace necesario “meterse 
en la realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad.  

 

El tipo de estudio abordado en las investigaciones fue el Descriptivo y Analítico, apoyándose en el uso de técnicas 
cualitativas y cuantitativas de recolección y análisis de información para el logro de los objetivos integrando de manera 
sistemática: Entrevistas, Grupos Focales, Observación Participante, Encuestas. 

 

Con respecto a la población de estudio, se consideraron como actores sociales a los representantes de Jóvenes, 
Mujeres madres cabeza de hogar, mujeres víctimas del conflicto armado interno, integrantes de familias diversas, 
migrantes venezolanas adultos mayores. 
 

 Resultados (análisis y discusión) 
 

 Participación Ciudadana de la Política Pública de Juventud en el municipio de Ciénaga, Magdalena en el 
periodo 2020 - 2022.  

 El objeto de estudio fue conocer el componente de la Participación Ciudadana de los y las jóvenes en torno a los 
niveles, escenarios, los avances y dificultades que se han presentado en la implementación y ejecución de la Política 
Pública de Juventud. La metodología de investigación aplicada es la cualitativa con cuatro fases abordadas. Además, 
con un tipo de estudio descriptivo y un enfoque interpretativo que permitirá dar respuestas a los objetivos establecidos 
y así analizar las narrativas y perspectivas que tienen las y los jóvenes residentes del municipio frente al componente 
de Participación Ciudadana.  

 
Se obtiene como resultado, la escasa participación ciudadana de los jóvenes desde diferentes factores (poca 
información, no ejecución de la Política Pública de Juventud, la tendencia de redes sociales y el no apoyo por parte 
de la administración municipal en la Plataforma de Juventud y otras organizaciones que han desaparecido), a partir 
de esta investigación se logra un gran impacto, dado que anteriormente en el municipio no se han plasmado 
investigaciones referente a la Política Pública de Juventud (PPJ) y a la escasa participación de los y las jóvenes 
residentes del municipio. 
 

 Factores que inciden en la violencia intrafamiliar manifestada en el barrio La Libertad del municipio de 
Tamalameque, Cesar, Colombia, en el periodo 2020-2021. 

 Se aplicó un diseño metodológico de enfoque mixto y el tipo estudio es descriptivo, en el cual participaron 20 familias 
en el barrio La Libertad del municipio de Tamalameque, Cesar, Colombia, en el periodo 2020-2021. Se realizó una 
revisión documental y bibliográfica el estudio de los documentos impresos (libros, actas, memorias, periódicos, 
revistas etc.), y no impresos (manuscritos, cartas, objetos culturales, etc.). El instrumento a utilizar fue la encuesta 
estructurada la cual arrojó los resultados necesarios para esta investigación. 
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 Los resultados evidencian que a nivel de conocimiento de la población referente a los factores que inciden en la 

violencia intrafamiliar en el Barrio La Libertad del Municipio Tamalameque. 
 Por lo tanto, se concluye que la participación se ha obtenido avances en el contexto de la participación de las personas 

en conjunto con los organismos encargados de velar por la paz y tranquilidad de los habitantes de la comunidad. 
 
 Procesos de reconocimiento y hechos de discriminación frente a la tipología de familias homoparentales en 

el corregimiento de Riofrio, municipio Zona Bananera, del departamento de Magdalena. 
 La investigación develó los procesos de reconocimiento y hechos de discriminación frente a las tipologías de familias 

homoparentales en el corregimiento de Riofrío, Municipio Zona Bananera del departamento de Magdalena, con ello 
se pretendió tener un acercamiento al contexto próximo de esta tipología familiar para evidenciar sus experiencias en 
cuanto al fenómeno de la discriminación y el reconocimiento del concepto de familia homoparental mediante los 
procesos que se estén llevando a cabo por el ente correspondiente.  

 
 Dentro de los hallazgos más importantes se encuentra la identificación de las etapas del ciclo vital de las familias y el 

ciclo de vida en el que se encuentran sus miembros. También la evidencia de discriminación por interseccionalidad y 
homofobia personal e interpersonal. Por último, se denota la falta de acciones positivas que permitan abordar a las 
familias homoparentales desde su individualidad o como grupo, puesto que las acciones desarrolladas por el ente 
municipal se dan más para el movimiento LGTBIQ+ en general y no existe ningún tipo de programa o actividad donde 
se integren o participen y permita el posicionamiento y empoderamiento de estas como modelo de familia, ante los 
residentes del corregimiento de Riofrio, Municipio Zona Bananera. 

 
 Proceso de reparación en mujeres víctimas del conflicto armado en la región de los Montes de María, (Carmen 

de Bolívar) a partir de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 
 El Gobierno Colombiano, a través de la Ley 1448 de 2011 creó el sistema para protección, asistencia y reparación 

integral de víctimas del conflicto armado del país. La estrategia de esta reparación implica no solo una indemnización 
monetaria o la restitución de bienes y territorios, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, 
vivienda, programas de empleo, generación de ingresos; así como acciones para devolver la dignidad, memoria y 
crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. Sin embargo, en un porcentaje 
muy alto de la población víctima del conflicto armado en la Región Montes de María del Carmen de Bolívar no tiene 
conocimiento de estos beneficios, lo cual provoca que no haya un apoyo oportuno a estas familias posibilitando que 
cada día sean más vulnerables. 

 
 Descripción de las condiciones de vulnerabilidad social de las mujeres migrantes venezolanas que se 

encuentran en condición de explotación sexual, ubicadas en el barrio Villa Selene, sur occidente de Soledad 
– Atlántico 

 Esta investigación plantea las condiciones de vulnerabilidad social de las mujeres migrantes venezolanas en condición 
de explotación sexual, que no cuenta con la información y el apoyo para mejorar su calidad de vida en un país ajeno, 
debido a la crisis social, económica y política de Venezuela que no garantizaban seguridad ni estabilidad para ellas y 
sus familias. Teniendo en cuenta lo anterior el objetivo principal de este estudio es describir las condiciones de 
vulnerabilidad social e identificar las diferentes oportunidades laborales, educativas y de salud que existen para las 
migrante, todo esto para garantizar los derechos que como persona les pertenecen, la metodología de esta 
investigación  fue con un enfoque critico social teniendo en cuenta que se pretende caracterizar e identificar las 
condiciones de vulnerabilidad social que presentan las mujeres migrantes venezolanas, el desarrollo de esta 
investigación se basó en un rastreo bibliográfico y acercamiento a la población por medio de técnicas e instrumentos 
como la entrevistas y cuestionario. De acuerdo con el análisis realizado se puede afirmar que las mujeres migrantes 
venezolanas no cuentan con las garantías de derechos fundamentales para mejorar su situación económica por las 
cuales fueron las causas principales por las que llegaron a este país; no existe una atención diferencial de género que 
abarque todas las áreas de vulneración en donde se encuentran estas mujeres, que aún continúan realizando de 
manera forzosa oficios de tipo sexual para lograr un tipo de estabilidad económica. 
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 Proceso de atención psicosocial que enfrentan los adultos mayores del Asilo San Antonio del distrito de 

Barranquilla durante el periodo 2021-2022. 
 La investigación tuvo como objetivo general consolidar la integración del adulto mayor vulnerable como ciudadanos 

de plenos derechos en el Asilo San Antonio de Barranquilla, se aplicó un diseño metodológico de enfoque mixto y el 
tipo estudio es descriptivo, la población de estudio serán 20 adultos mayores del Asilo San Antonio de Barranquilla y 
se determinan los resultados por medio de dos encuestas una aplicada a 10 familiares de los adultos mayores del 
Asilo San Antonio y otra aplicada a tres funcionarios de la misma con el fin de conocer si se les cumplen los derechos 
humanos que les pertenecen como ciudadanos así como la ayuda en la atención al adulto mayor por parte de los 
cuidadores dentro del asilo. Los resultados evidencian el nivel de conocimiento de la población referente al tema de 
derechos humanos al adulto mayor vulnerable. 

 
 

 Conclusiones  
 

 Participación Ciudadana de la Política Pública de Juventud en el municipio de Ciénaga, Magdalena en el periodo 2020 
- 2022. 

 
 En este proceso investigativo se logró concluir que la dinámica participativa de los y las jóvenes de Ciénaga es 

bastante baja para la cantidad de población joven con que cuenta el municipio, factores importantes que han incidido 
en este proceso es la falta de información, la escasa participación, desconocimiento de los niveles de participación 
ciudadana, de los escenarios políticos. 

 
 Las diferentes problemáticas que aquejan al municipio se han incrementado, ya que los y las jóvenes no tienen 

conocimiento de las organizaciones que se encuentran en el municipio, el incidir y motivar a los jóvenes se ha visto 
difícil, puesto que no conocen en qué consiste la política publica de Juventud sus niveles de participación, los 
escenarios, cual es el objetivo y con cual se pueden sentir identificados para así poder participar. 

 
 La falta de información es uno de los factores que ha generado la poca participación de los y las jóvenes, así mismo 

la tendencia en redes sociales motivo a los y las jóvenes a participar de las marchas, manifestaciones que se 
realizaron en el primer semestre del año 2021. En el municipio de Ciénaga los jóvenes participaron activamente, pero 
no tenían el conocimiento del porque se daban las manifestaciones y principalmente con que propósito se realizaban. 

 
 Desde los instrumentos aplicados se pudo identificar que los jóvenes no conocen acerca de los niveles de 

Participación Ciudadana y por esto se les dificulta ser partícipes en los procesos de implementación de la Política 
Pública de Juventud. 

 
 Pese a que Ciénaga tuvo bastante acogida con las marchas, los jóvenes pertenecientes a organizaciones se 

atemorizaron por amenazas recibidas, por las cantidades de muertos que se registraron a nivel nacional pero aun así 
siguieron en sus procesos de cambio cada día aumentando más la ecuación de muchos jóvenes lo que se evidencia 
en los actuales consejos de juventud. 

 
  En los escenarios de Participación Ciudadana se identificó que hay jóvenes que hacen parte de organizaciones, pero 

aún no la reconocen, dado que estás trabajan con la población joven desde escenarios deportivos, recreativos pero 
la desinformación es el principal factor de incidencia en la participación juvenil. Todo esto a conllevado a que varias 
de las organizaciones que estaban para el año 2017 con un aproximado de 17, luego para el 2020 con unas 30, hoy 
por hoy para el año 2022 solo se cuenta con un mínimo de 10 organizaciones de participación política con incidencia 
en los procesos de políticas públicas de la juventud del municipio Cienaguero, lo que genera preocupación en los 
jóvenes activistas que buscan incrementar la participación juvenil. 

 
 El impacto de esta investigación es que anteriormente no se ha realizado investigaciones acerca de la participación 

de los y las jóvenes frente al componente participativo y político y se logro contar con una participación activa de los 
jóvenes que luchan por el cambio, la transformación y emancipación de la población de un municipio que  cuenta con 
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 muchas regalías del departamento del Magdalena; donde los jóvenes de Organizaciones se reúnen para contar sus 
narrativas de lideres sociales juveniles buscando el apoyo de las administraciones para que se eduque y brinde una 
capacitación idónea a esta población en proceso de cambi. 

 
 Factores que inciden en la violencia intrafamiliar manifestada en el barrio La Libertad del municipio de Tamalameque, 

Cesar, Colombia, en el periodo 2020-2021. 
 
 Al desarrollar el análisis sobre los factores y características de la violencia intrafamiliar que están presenten en las 

familias del municipio de Tamalameque, se pudo concluir que la violencia intrafamiliar, aunque afecta tanto a los 
hombres como a las mujeres, su impacto hacia el género femenino es mayor, lo cual está directamente relacionado 
con la desigual en la distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre hombres y mujeres 
dentro de la sociedad colombiana. Lo anterior, se evidencia con la desigualdad en los roles de los hogares puesto 
que manifestaron que esta diferencia de roles si han generado problemas familiares. 

  
 De igual forma, mediante esta investigación se pudo establecer concluir que el municipio presenta bajos niveles de 

violencia interpersonal, dentro de las familias durante las situaciones generadas por el confinamiento. Pero, se posee 
un alto número de violencia colectiva que se originó durante el confinamiento de ocasionado por el Covid-19.  

 
 En la presente investigación se logró identificar los factores de riesgo dominantes, por lo cual para la categoría factores 

de riesgo se pudo contextualizar las causas reales que generan situaciones específicas de violencia intrafamiliar.  
 
 Si bien la violencia intrafamiliar afecta tanto a hombres como a mujeres, su impacto hacia el género femenino es 

mayor, lo cual está directamente relacionado con la desigual en la distribución del poder y a las relaciones asimétricas 
que se establecen entre hombres y mujeres en la sociedad.  

 
 La violencia psicológica, física y sexual parece ser un problema general que concierne tanto a las clases vulnerables 

como a las clases medias y altas, siendo la primera la más recurrente en el reporte de esta problemática. En cuanto 
al consumo de sustancias psicoactivas como alcohol y drogas se concluye que este comportamiento constituye un 
factor desencadenante que favorece la agresividad dentro del entorno familiar. 

 
 Procesos de reconocimiento y hechos de discriminación frente a la tipología de familias homoparentales en el 

corregimiento de Riofrio, municipio Zona Bananera, del departamento de Magdalena. 
 
 Al caracterizar a las familias seleccionadas como muestra en esta investigación, se denotó, más allá de su 

conformación, nivel educativo, ocupación y niveles socioeconómicos, que estas tres familias demostraban tener 
vínculos sanos en su relación de pareja y familia extensa, y dos de tres manifestaron trato excelente con sus vecinos 
y demás personas en su contexto, lo que implica relaciones de respeto y trato digno de ellas hacia la sociedad y en 
menor medida de las sociedad hacia ellas, lo que las hace familias funcionales.  

 
 Por otro lado, se identificó que la muestra es fiel reflejo de la población de familias homoparentales en el pueblo, ya 

que según miembros del comité LGTBIQ+ del municipio Zona Bananera, en Riofrío, son más las familias 
homoparentales conformadas por la unión igualitarias de mujeres que la de hombres.  

 
  Este trabajo representó la primera caracterización de esta tipología de familias homoparentales en el corregimiento 

de Riofrio, municipio Zona Bananera del departamento de Magdalena y teniendo en cuenta que no ha habido otra en 
el resto de corregimientos, significa también la primera representación de la familia homoparental en el municipio Zona 
Bananera del departamento de Magdalena.  

 
 Teniendo en cuenta el contexto rural, provinciano, en el cual se arraigan actitudes machistas, prejuicios y 

desconocimiento por falta de educación al respecto del tema, los hallazgos con respecto a situaciones de homofobia 
para con estas familias fueron escasos. No obstante, a pesar de no percibirse violencia o discriminación en mayor 
medida y que las parejas igualitarias se auto reconozcan como familia y digan sentirse orgullosas de su unión, 
identidad y orientación sexual, no quiere decir que la sociedad heterosexual, vinculada a diferentes sectores, 
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 instituciones y contextos, esté aceptando a estas uniones como familias, porque no se abordó su percepción hacia 
estas tipologías de familias para determinarlo. 

 
 Proceso de reparación en mujeres víctimas del conflicto armado en la región de los Montes de María, (Carmen de 

Bolívar) a partir de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 
 
 El conflicto armado persiste en Colombia y la mayoría de las víctimas sobrevivientes siguen siendo las mujeres; sin 

embargo, el Estado colombiano no ha avanzado lo suficiente a través de sus políticas públicas y normativas para 
lograr que las mujeres se reconozcan como víctimas directas y de este modo, se integren al proceso a través de los 
mecanismos que se han diseñado para reclamar sus derechos.  

 
 El Gobierno Colombiano, a través de la Ley 1448 de 2011 creó el sistema para protección, asistencia y reparación 

integral de víctimas del conflicto armado del país. La estrategia de esta reparación implica no solo una indemnización 
monetaria o la restitución de bienes y territorios, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, 
vivienda, programas de empleo, generación de ingresos; así como acciones para devolver la dignidad, memoria y 
crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. Sin embargo, en un porcentaje 
muy alto de la población víctima del conflicto armado en la Región Montes de María del Carmen de Bolívar no tiene 
conocimiento de estos beneficios, lo cual provoca que no haya un apoyo oportuno a estas familias posibilitando que 
cada día sean más vulnerables.  

 
 Si existen programas que van dirigidos a las mujeres víctimas del conflicto armado el cual ayuda en su proceso de 

reparación, pero se evidencia la poca participación de ellas en estos programas al no tener el conocimiento adecuado 
sobre ellas. 

 
 Las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, específicamente en los Montes de María, 

manifiestan que más de la mitad de su población no se encuentran incluidas en programas que generen ayudas 
humanitarias, monetarias, de atención, asistencia médica u otras reparaciones indicadas en el artículo 3 de Ley 1448 
de 2011, la cual ofrece las herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. De 
este modo, queda claro que el gobierno Nacional tiene los programas necesarios para acompañar a las víctimas, sin 
embargo, estos procesos que logran resarcir en su totalidad a las mujeres víctimas del conflicto armado, quedando 
un margen muy grande lo cual posibilita que se sigan vulnerando los derechos que estas tienen como víctimas. 

 
 Descripción de las condiciones de vulnerabilidad social de las mujeres migrantes venezolanas que se encuentran en 

condición de explotación sexual, ubicadas en el barrio Villa Selene, sur occidente de Soledad – Atlántico 
 
 En relación a la vulneración de sus derechos, fue posible ratificar que muchos de sus derechos como migrantes sobre 

todo en el área de salud, se ve afectado de manera importante por no contar con afiliación efectiva a sistema de 
seguridad social, algunas de ellas han recurrido a servicios de salud privada para atender su salud.  Dentro de la 
percepción de las mujeres entrevistadas se encontró que muchas de ellas conocen sus derechos como migrantes, 
pero comentan que sus derechos no han sido garantizados, en ocasiones perciben que han sido estigmatizada, 
discriminadas por lo cual sus derechos continúan siendo vulnerados a pesar del tiempo en el territorio colombiano.  

   
  Dentro de la experiencia migratoria, se resalta que las mujeres venezolanas llegan al territorio colombiano a través de 

familiares y amigos, para lograr mejores condiciones de vida, sin embargo, se encuentran con la necesidad de realizar 
este tipo de oficios sexuales para subsistir en relación a la alimentación, salud y mejores oportunidades laborales, en 
éste último aspecto, perciben una alta desigualdad laboral.  

  
 En temas de salud integral se identifica que la mujer tiene conocimiento de cómo cuidarse debido a que, dentro de la 

comunidad de Villa Selene, existen organizaciones comunales que han realizado trabajos de campo e informativos 
sobre la importancia de sus derechos sexuales y reproductivos, de las cuales atienden a las necesidades de la 
población y en particular a la de las mujeres venezolanas en condición de explotación sexual.  

 
  A nivel institucional, las mujeres venezolanas no sienten apoyo debido a que no tienen conocimiento sobre programas 
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 de apoyo para mujeres migrantes venezolanas 
 

 Proceso de atención psicosocial que enfrentan los adultos mayores del Asilo San Antonio del distrito de Barranquilla 
durante el periodo 2021-2022. 

 
 En cuanto a la caracterización de los derechos humanos a una vida digna y saludable a adultos mayores según 

variables sociodemográficas, el principal objetivo de este fue transformar la visión subestimada y privada de las 
sociedades frente a los derechos de las y los ancianos.  

 
 La naturaleza sociodemográfica del proceso de envejecimiento se evidencia en sus causas y consecuencias, cambios 

en las relaciones intergeneracionales, la equidad social y de género, la gestión económica y sociopolítica, entre otros, 
configuran desafíos de gran envergadura en lo que respecta a la estructura, las funciones y el desarrollo para el 
beneficio de la calidad de vida al adulo mayor. 

 
 Los efectos de estas tendencias acerca de las relaciones intergeneracionales, la equidad social y de género y la 

gestión económica y sociopolítica, en general, configuran desafíos de gran envergadura en lo que respecta a las 
funciones y el desarrollo de las sociedades. Este compendio multifacético del envejecimiento de la población conduce 
a la exploración de sus tendencias y sus antecedentes más cercanos. 

 
 Para las mujeres (gerontas) dentro del asilo San Antonio las dimensiones del envejecimiento y los derechos de las 

personas mayores, la enfermedad ha dejado de ser un momento agudo que generalmente desembocaba en la muerte 
para convertirse en un estado crónico que, sin los cuidados necesarios, deteriora de manera notable la calidad de 
vida en la vejez. 

 
 Con relación a los factores de riesgos presentados en el adulto mayor, se tiene que los factores de riesgo que hacen 

más vulnerables a los adultos mayores son: vivir en soledad y aislados de la sociedad, no contar con el 
acompañamiento de una persona para su cuidado son variables que se deben tener en cuenta en la prestación de los 
servicios prestados en el Asilo San Antonio para la protección del adulto mayor que necesita que se rompa la cadena 
de la inequidad y la desigualdad social. 

 
 De otro modo, se pudo resaltar que las condiciones sociales han llevado a que cada vez más personas estén solas 

de forma involuntaria, acrecentando el sentimiento de soledad como una experiencia negativa. Este aspecto cobra 
especial importancia entre las personas mayores, ya que se constatan múltiples consecuencias graves en su salud, 
siendo este un problema de salud pública, genera sufrimiento y enfermedad en las personas mayores, con respecto 
a las gerontas que viven en el Asilo San Antonio se constató que el sentimiento de soledad las afectaba, por ello, no 
se debe desconocer que el mundo contemporáneo cada vez, nos muestra adultos mayores viviendo situación de 
soledad y con carencias afectivas, sin embargo la atención recibida por las trabajadoras dentro del recinto las hace 
sentir como en familia. 

 
 De igual manera, resaltar la importancia de la soledad como problema social y de salud pública de primera magnitud 

es esencial dentro del estudio porque además de afectar al bienestar psicológico de las personas se relaciona con 
unos niveles de salud peores y un aumento del riesgo de mortalidad. 

 
 Finalmente, con respecto a los procesos de atención del adulto mayor, articulados con la Constitución Política de 

Colombia por lo cual establece los órganos de control que deben velar por la protección y la garantía de los derechos 
de la sociedad civil. 
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3. Aporte del PAT Colectivo al DHS (Desarrollo Humano Sostenible) 
 
Aporta al análisis de las problemáticas sociales del contexto regional Caribe desde la pertinencia disciplinar de Trabajo 
Social y desde el proceso de investigación formativa y aplicada del programa de Trabajo Social de la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez campus Barranquilla.  
 

4. Aportes puntuales del PAT Colectivo al plan de estudios del programa Académico 
 

Aportes a las Líneas de Investigación Trabajo Social y Derechos Humanos y Políticas Publicas y Políticas Sociales en 
desarrollo de trabajos de grado derivados del PAT Colectivo. 
 

5. Impacto del PAT Colectivo en la producción del Programa. 
 

El impacto de este proyecto de PAT Colectivo aporta al desarrollo de las Líneas de Investigación del Programa de 
Trabajo Social (Trabajo Social y Derechos Humanos, Políticas Públicas y Políticas Sociales) y se socializará en eventos 
de divulgación, de igual manera al convertirse en un trabajo de grado que servirá de insumo para procesos de 
investigación estricta posteriores. 


