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INSTRUCTIVO: el siguiente formato es para ser registrado en este, el Documento Consolidado de PAT Colectivo que da evidencia 
del ejercicio investigativo desarrollado por el colectivo (docentes y estudiantes) del nivel de formación (semestre o año). 
En esta consideración el documento consolidado de PAT Colectivo, debe contener: 
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 Resumen/Abstract – Palabras Claves/Keywords 
 
Los tres PAT Colectivos socializados en este ejercicio se refieren a problemáticas 
locales desde el contexto de la discapacidad en adultos mayores del Hogar San Camilo 



 
 
 
 
 
 

 

FORMATO REGISTRO DOCUMENTO 
CONSOLIDADO PAT COLECTIVO  

Código FT-IV-015 

Versión 3 

Fecha 30/09/2022 

Página Página 2 de 19 

 

   

de Barranquilla, los procesos de interacción social en personas privadas de la libertad en 
el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario ERE- Barranquilla y 
la construcción de nuevas masculinidades en el municipio de Tubará – Atlántico, 
orientado estas investigaciones a dinámicas sociales referidas a Barranquilla y Tubará. 
 
Palabras Claves: 
Discapacidad, Adultez, Vejez, Interacción Social, Privación de la Libertad, Nuevas 
Masculinidades, Genero. 
 
Abstrac: 
 
The three Collective PATs socialized in this exercise refer to local problems from the 
context of disability in older adults at Hogar San Camilo de Barranquilla, the processes of 
social interaction in people deprived of liberty in the Medium Security Penitentiary 
Establishment and ERE Prison - Barranquilla and the construction of new masculinities in 
the municipality of Tubará - Atlántico, oriented these investigations to social dynamics 
referred to Barranquilla and Tubará. 
 
Keywords: 
Disability, Adulthood, Old Age, Social Interaction, Deprivation of Liberty, New 
Masculinities, Gender. 
 

 Descripción del Problema 
 
En el primer PAT Colectivo: la Fundación Hogar San Camilo se presenta una dinámica 
en particular con las personas mayores en situación de discapacidad y es el rechazo que 
expresan al sentirse abandonados por sus familiares, puesto que en el hogar ellos 
manifiestan que no se sienten conforme debido a que desena que su familia sea la que 
se haga cargo de ellos y no una fundación; partiendo de esto la negligencia familiar se 
convierte en un problema social, puesto que la discriminación y rechazo que realizan al 
abandonar a sus adultos mayores crece cada vez más, situación que se acrecienta 
multiplicando las probabilidades de abandono cuando el adulto mayor presenta alguna 
discapacidad. 
 
En este contexto, resulta importante destacar que las transformaciones familiares se dan 
cuando surgen estas nuevas tipologías familiares que generan cambios importantes en 
la vida y el ciclo vital de las familias, partiendo de esto, es fundamental entender 
entonces que si suceden cambios al interior del núcleo y el adulto mayor ya no va hacer 
parte activa de su familia es allí donde este se ve excluido y se presentan situaciones de 
violencias. Cabe destacar que el abuso en el adulto mayor se ha generalizado 
principalmente en el ámbito familiar y puede definirse como violencia intrafamiliar. En tal 
sentido, la opción o alternativa que perciben estos grupos familiares, es no hacerse 
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cargo de estos adultos mayores y llevarlos a alguna fundación o caso hogar de cuidado 
geriátrico, donde le atiendan, incurriendo así en el abandono familiar. 
 
En la segunda investigación, permite conocer todos los procesos que se generan en las 
familias  como ese eje fundamental para las dinámicas propias que se presentan en el 
diario vivir de la prisionalización, las personas privadas de la libertad en Colombia han 
sufrido transformaciones ya sean familiares, sociales o dentro de sus propios grupos o 
comunidades, es decir que las personas mayores de 55 años que se encuentran el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelaria el Bosque, en la 
ciudad de Barranquilla; no están exceptas de que estas problemáticas se presenten en 
ellos, que a raíz de la medida intramural ellos tengan algún tipo de cambio en esa 
interacción social que se ve reflejada en las relaciones familiares, es decir que el adulto 
mayor tenga unos cambios en su salud física, mental o social; teniendo en cuenta que 
muchos de estos adultos pueden presentar una conducta agresiva, triste o deprimida por 
no tener contacto con sus familiares y esto directamente afecta su comportamiento.  
 
Sin embargo, las formas de interacción social pueden variar debido a esos 
comportamientos que son propios de la etapa de vida del adulto mayor, las visitas 
familiares aportan felicidad y tranquilidad al ser humano, pero en este caso se deben ver 
los factores que intervienen en las relaciones y dinámicas familiares propios de cada uno 
de los individuos. Teniendo en cuenta, que son personas mayores y muchos de ellos 
tienen un arraigo familiar en el cual eran ellos los jefes del hogar y al sufrir estos 
cambios en la función y rol que cumplen desde sus familias ellos también pueden 
presentar cambios en sus emociones, estas situaciones conllevan que las personas 
privadas de la libertad no deseen participar en las actividades que ofrece el 
establecimiento, es que la familia es ese motor que impulsa a estas personas a salir 
adelante y continuar con el proceso de prisionalización.  
 
Por otro lado, las personas mayores de 55 años se encuentran recluidas en el pabellón 
A del EPMSC-BA, son 64 personas. Donde comparten con demás personas de los 
grupos excepcionales como son las personas en situación de discapacidad en el 
pabellón A son 4 personas y de la comunidad LGBTIQ+ son 7, y demás personas del 
establecimiento. Las relaciones interpersonales que se presentan en el interior del 
establecimiento están marcadas por respeto y ayuda hacia las personas mayores, donde 
las demás personas están al pendiente de este grupo poblacional; es decir, que los 
procesos de convivencia al interior del pabellón aportan a que las personas mayores 
puedan contribuir con sus aprendizajes al resto de la población carcelaria. 
 
En el tercer PAT Colectivo: Las Nuevas Masculinidades, son la inspiración para lograr 
una transformación que pretende consolidar las relaciones entre mujeres y hombres, 
adoptando actitudes que involucren a los hombres en la prestación de los cuidados 
domésticos (tareas del hogar), tareas reproductivas y consideración de las mujeres como 
sus iguales, generando relaciones justas e igualitarias; pero, en la actualidad en el Barrio 
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Abajo del Municipio de Tubará Atlántico, existen representaciones sociales que marcan 
una superioridad en la sociedad ya que tienen ciertas categorías (cacique, jefe de hogar, 
hombre de la casa, autoridad de la casa) o palabras arraigadas que rodean al género 
masculino, palabras como: varón, macho y hombre; y, en cambio a la mujer se le vincula 
con “debilidad”, “blandeza” y tareas domésticas, representadas en  el cuidado de la 
casa, la ropa y la vestimenta, alimentación y crianza de hijos, y cuidados de adultos 
mayores y enfermos.  
 
Desde las comunidades primitivas, de cierta forma se evidencia la marcación en cuanto 
al género se refiere en la actualidad. De hecho, en las tribus primitivas existían roles 
definidos para los hombres y mujeres, las cuales estaban determinadas de la siguiente 
manera: los hombres se dedicaban a la caza de animales y el trabajo fuerte, mientras 
que las mujeres al cuidado de los niños y el hogar; es decir, aspecto importante que se 
ha transmitido a lo largo del tiempo y que no excluye a la población del municipio de 
Tubará Atlántico, donde se evidencian estas concepciones patriarcales en sus 
moradores. 
 

 Formulación del Problema 
 
¿Cómo se genera la negligencia del entorno familiar de los adultos mayores en situación 
de discapacidad del Hogar San Camilo, Barranquilla? 
 
¿Cuáles son las dinámicas de interacción social de las personas privadas de la libertad 
mayores de 55 años de edad, recluidas en el EPMSC de Barranquilla, con sus redes de 
apoyo familiar, durante el periodo 2021-2022? 
 
¿Cuáles son las construcciones sociales que tienen los jóvenes y adultos del Barrio 
Abajo del municipio de Tubará Atlántico frente a las Nuevas Masculinidades? 
 

 Justificación 
 
Los tres PAT Colectivos presentados se ubican desde la Línea de Investigación de 
Trabajo Social y Derechos Humanos del Programa de Trabajo Social, justificando su 
formulación para indagar las problemáticas de adultos mayores en condición de 
discapacidad, de privación de la libertad en Barranquilla y frente al contexto de las 
nuevas masculinidades en adultos de Tubará – Atlántico. 
 

 Objetivos 
 
Determinar el entorno familiar de los adultos mayores en situación de discapacidad del 
Hogar San Camilo, Barranquilla. 
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Establecer las dinámicas de la interacción social de las personas privadas de la libertad 
mayores de 55 años de edad, recluidas en el EPMSC de Barranquilla, con sus redes de 
apoyo familiar, durante el periodo 2021-2022. 
 
Reconocer las construcciones sociales que tienen los jóvenes y adultos del Barrio Abajo 
del municipio de Tubará Atlántico, frente a las Nuevas Masculinidades. 
 
 

 Marco Teórico o Referente Teórico 
 
El PAT colectivo de las estudiantes de octavo semestre fue una recopilación de 
información y autores que abordaron el tema de discapacidad en adultos mayores, 
interacción social en contextos de privación de la libertad y construcción de nuevas 
masculinidades, que se presentan a continuación:  
 
Discapacidad en adultos mayores 
 
En lo referente a la discapacidad, desde el concepto social del tema, la discapacidad es 
una condición que adquieren las personas con deficiencias físicas, sensoriales, 
intelectuales y mentales, que al interactuar con el entorno, se impide el ejercicio de sus 
Derechos por las barreras actitudinales, físicas, jurídicas y de comunicación e 
información. La condición es cambiante, dinámica, y surge como resultado de factores 
que no son inherentes completamente a las personas con deficiencias. Además, puede 
aumentar o disminuir según las capacidades, competencias y habilidades desarrolladas 
por las personas, y principalmente, por el entorno que favorece o no la inclusión social, 
económica, política, educativa y cultural de quienes tienen la deficiencia en cuestión. 
 
El abandono del adulto mayor según Castillo y González (2020), el abandono del adulto 
mayor, es una problemática que se viene presentando hace mucho tiempo y en diversos 
países, explican estos autores que algunas de las causas del abandono del adulto 
mayor es: por problemas económicos, el adulto mayor se vuelve una carga y porque son 
personas menos productivas. Asimismo, por las exigencias que impone la sociedad, la 
familia, en último término el individuo también lleva a que el adulto mayor se margine, se 
le abandone. El abandono puede ocurrir en varios lugares o situaciones, a saber: hogar 
de ancianos, hospitales, en el propio hogar, en la calle. 
 
Explican estos autores que, el adulto mayor en estado de abandono, es aquel que 
presenta cualquiera de las características siguientes: carencia de familia, rechazo 
familiar, maltrato físico o mental, carencia de recursos económicos. Es decir, la falta de 
acción para atender a las necesidades del adulto mayor, algunas de estas son: no 
suministrar los alimentos, higiene personal, maltrato físico y psicológico, privar al adulto 
del contacto social, entre otras. 
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Se debe señalar que el adulto mayor en esta etapa, necesita más de su familia porque 
son muy vulnerables y ya no tienen la capacidad física para trabajar, y así poder suplir 
sus necesidades básicas. Ellos, se sentirse abandonado por su familia, presenta 
trastornos psicológicos que afectan sus emociones, genera sentimientos de frustración, 
sensación de abandono y soledad, debido a ello se presentan múltiples patologías tales 
como psicosis, neurosis aguda, demencias asociadas al envejecimiento y abandono, 
ansiedad, estrés, depresión y entre otras. También presenta otras secuelas como 
enfermedades biológicas (diabetes, desnutrición, Alzheimer) y deterioro físico. 
 
Dinámicas de la interacción social de las personas privadas de la libertad 
 
Los estudios que se presentan a continuación, realizan un aporte importante al análisis 
de esa funcionalidad familiar que se presenta cuando uno de los miembros se encuentra 
privado de la libertad, es por ello que los autores Carol Iván Abauza Forero, Mónica 
Mendoza Molina y Giovanny Paredes Álvarez en “Familia y privación de la libertad en 
Colombia” (2016), afirma: el impacto de la privación de la libertad en la familia 
dependerá de los roles desempeñados por el miembro de la familia que fue a prisión, en 
ese sentido, si se trata del jefe de hogar, es muy posible la dinámica familiar se 
transforme de tal modo que incluso la familia pueda desmembrarse o tomar una forma 
totalmente nueva”. Este trabajo muestra las dinámicas familiares y los roles que cumplen 
los hombres dentro de la familia, y si este se encuentra privado de la libertad pierde 
consigo la jefatura del hogar, en algunas instancias esto puede llevar al deterioro en su 
salud mental, puede desatar un sin número de afectaciones psicosociales y más si 
pierde el apoyo familiar.  
 
Carmen Betancur, Castrillón Betancur y Moreno Gómez (2018) en “Funcionalidad 
familiar en personas privadas de la libertad: departamento de Risaralda, Colombia”. La 
funcionalidad familiar se alcanza cuando estas se cumplen a cabalidad, puesto que 
todas las funciones deben ser cumplidas a cabalidad, así mismo debe existir una 
comunicación asertiva que permita que las dinámicas familiares no se vean afectadas 
con la persona privada de la libertad, puesto que estar con medida intramural cambia las 
relaciones familiares. 
 
Beatriz Franco Marín, Catalina Toro Mejía & Yessica Lombana Guzmán. (2015) 
“Dinámica familiar de hombres jefes de hogar en domiciliaria prisión adscritos al centro 
penitenciario cárcel la 40 de la ciudad de Pereira: una mirada desde el Trabajo Social”.  
Las interrelaciones que se dan en el entorno familiar están encaminadas por la 
comunicación, la asignación de roles y así mismo el establecimiento de normas y 
cuando se tomen decisiones la funcionalidad familiar debe estar unida, pero si por el 
contrario la familia del privado de la libertad se encuentra en desacuerdo y las relaciones 
se rompen el núcleo familiar se va a ver afectado en sus procesos y dinámicas 
familiares.    
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Santiago Pérez Gómez (2019). “Influencia de las dinámicas familiares en el proceso de 
resocialización en hombres privados de la libertad hasta el 2019”. Las dinámicas 
familiares se caracterizan por tener como eje central la comunicación sea verbal o no 
verbal entre el privado de la libertad y su familia; todos estos procesos afectivos y de 
comportamientos van a verse reflejados en el clima familiar, partiendo de roles y normas 
que impartía el privado de la libertad como jefe de hogar. 
 
Carlos Adolfo Moreno y Luis Enrique Zambrano en su artículo “Familias de internos e 
internas: una revisión de la literatura”. Los vínculos y dinámicas familiares se pueden ver 
afectadas por las situaciones que puedan estar viviendo las personas privadas de la 
libertad, debido al hacinamiento que están padeciendo las cárceles en Colombia, es 
decir que el no tener una forma adecuada para dormir, la convivencia, genera cambios 
en las emociones y esto se ve reflejado en la relación familia-interno; esto produce que 
las familias no deseen realizar visitas al Establecimiento carcelario.  
 
En el contexto latinoamericano las cárceles sufren dinámicas parecidas a las del 
contexto colombiano, por lo que la magister Susana del Carmen Caicedo Valladares 
(2020). En el contexto carcelario en Ecuador, el derecho a la vinculación familiar de las 
personas privadas de la libertad visto como ese derecho que tienen las familias con los 
internos a sus proyectos de vida, no solo es tener un vínculo en común, es acompañar y 
potenciar el crecimiento familiar en las personas privadas de la libertad, reconociendo a 
la familia como ese factor importante en la vida de los internos.  
 
Estela Coronel y Nancy Reyes (2016). El artículo “La afectación familiar por la privación 
de libertad”. En Ecuador sus cárceles tienen unas dinámicas en que el individuo es 
sancionado como un tratamiento penitenciario ven el funcionamiento familiar debe verse 
de forma lineal, sino circular permitiendo conocer las causas de causas en las dinámicas 
familiares, la resocialización busca a mejorar la conducta de las personas privadas de la 
libertad.  
  
En Barranquilla en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelaria 
del Bosque, no se ha investigado acerca de los adultos mayores de 55 años privadas de 
la libertad, toda la producción escrita hace referencia a la resolución de conflictos y la 
vulneración de derechos humanos por el hacinamiento carcelario que se presenta en el 
país, en el EPMSC-BA, se crearon tres nuevos pabellones para mejorar la dignidad 
humana de las personas privadas de la libertad. 
 
Construcciones sociales que tienen los jóvenes y adultos del Barrio Abajo del 
municipio de Tubará Atlántico, frente a las Nuevas Masculinidades 
 
Los estudios de masculinidades en América Latina tienen cerca de 20 años de 
producción e historia. En 1998, Heilborn y Carrara (1998), en el "Dossier sobre  



 
 
 
 
 
 

 

FORMATO REGISTRO DOCUMENTO 
CONSOLIDADO PAT COLECTIVO  

Código FT-IV-015 

Versión 3 

Fecha 30/09/2022 

Página Página 8 de 19 

 

   

 
Masculinidades" de la Revista de Estudios Feministas de Brasil, planteaban que los 
hombres estaban en "la escena", es decir, que los varones y sus masculinidades se 
habían convertido en un objeto de reflexión y análisis por parte de la academia. También 
en 1998, Olavarría y Valdés (1998), a propósito de la conferencia regional "la Equidad de 
Género en América Latina y el Caribe: Desafíos desde las identidades masculinas", 
realizada en Chile, señalaban la necesidad teórica de conocer la participación de los 
hombres en las desigualdades de género; y, por otra parte, el escaso interés que se 
observaba en los propios hombres por cambiar el estado de las cosas. En aquel 
momento, fue articuladora la pregunta sobre cómo estaban construidas socialmente las 
masculinidades, y su relación con temas como: el trabajo, la sexualidad, la reproducción, 
la paternidad y la violencia (Olavarría, 2009). 
 
Desde entonces hemos visto una creciente producción y acumulado sobre diferentes 
temáticas relacionadas al machismo, los hombres, el género y las masculinidades en el 
contexto latinoamericano y caribeño, desde diferentes aportes teóricos y metodológicos, 
en el campo de las ciencias humanas y sociales en países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, 
entre otros, en diálogo con otros países y continentes. En este desarrollo han sido claves 
algunas/os investigadoras/es, ONG y centros académicos. 
 
Transcurridos cerca de 20 años de investigación y debates, resulta relevante plantear 
algunos desafíos para el campo de estudios de masculinidades y sus implicancias para 
los avances en la igualdad de género. Se necesitan mayor investigación acerca del 
cambio en los hombres y más políticas e intervenciones con hombres, que tengan un 
enfoque transformador de género. Si bien se observan algunas iniciativas acerca de 
cómo diseñar e implementar programas e intervenciones con hombres que busquen 
transformar normas y comportamientos de género en temas tales como la violencia 
contra las mujeres y niñas (Aguayo et al, 2016; Barker et al, 2004; Promundo et al, 
2013). Planteado lo anterior, se podría afirmar que se habla de masculinidades desde el 
ámbito social y no desde las esferas políticas y académicas, generando así, la creación 
de un nuevo conocimiento con base a estas nuevas tendencias de ser hombre, lo 
anterior, con el objetivo de lograr transformaciones sociales, igualdad de género y 
disminución de la violencia entre el hombre y la mujer. 
 
 Se advierte todavía un gran vacío de políticas de prevención, dirigidas a población 
masculina de todas las edades, que cuenten con un enfoque transformador de género. 
Sólo recientemente se ha comenzado a visibilizar la necesidad de diseñar políticas 
dirigidas a hombres que promuevan y aceleren el avance hacia la equidad de género, 
como las políticas de prevención y abordaje de la violencia, de corresponsabilidad, de 
salud de los hombres, entre otras (Aguayo & Sadler, 2011; Barker y Aguayo, 2011; 
Figueroa, 2014; Nascimento & Segundo, 2011; Ramírez, Gutiérrez & Cázares, 2015). De 
acuerdo con lo anterior, se hace necesario aumentar la visibilización en cuanto a la 
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creación de políticas públicas que apunten a la decreción de la desigualdad entre los 
géneros.  
 
 
América Latina sigue presentando grandes niveles de desigualdad de género, altos 
índices de violencia contra las mujeres (Bott, 2012) y homo-lesbo-transfobia (Barrientos, 
2015). Se necesita más investigación crítica en masculinidades y género y 
transformaciones profundas, a nivel sociocultural y de las políticas, para cuestionar y 
transformar el patriarcado, el machismo latinoamericano, la heteronormatividad. Si hace 
20 años los hombres estaban en la escena en cuanto se convertían en objeto de 
estudio, hoy se requiere avanzar en considerarlos aliados y coprotagonistas de las 
agendas de igualdad de género. Esto requiere políticas de género/masculinidades que 
sean capaces de entender cómo participan y aportan los hombres en las desigualdades, 
cómo se transforman normas de género y comportamientos, cómo se diseñan 
programas e intervenciones que incorporen también a la población masculina. Si bien se 
observa una emergencia de intervenciones con hombres, éstas suelen ser iniciativas de 
ONG aisladas. Se necesita, por tanto, sistematizar y difundir buenas prácticas, avanzar 
en el diseño de programas de amplia cobertura y en la evaluación de su impacto 
(Aguayo et al., 2016). En América Latina, el machismo es una problematización 
transversal, que abarca los ámbitos públicos y privados, y es por este motivo, que desde 
el Trabajo Social se está buscando desde la teoría y la praxis aportar al pensamiento 
crítico y novedoso en cuanto a nuevas masculinidades se refiere.  
 
En Colombia, la primera escuela de masculinidades se conmemoró en Antioquia el Día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Oscar Marín explicó que la 
intención es aprender de manera corresponsable y no violenta a relacionarse entre 
hombres y mujeres para que la propia sociedad defina como desde las nuevas 
masculinidades valoren y respeten, por ejemplo, las orientaciones sexuales y las 
identidades de género o los roles femeninos en el hogar, el trabajo y la vida misma. 
 
A nivel local, específicamente en el sur occidente de la ciudad de Barranquilla la 
corporación DHEQUIDAD lanzó la escuela regional de empoderamiento en 
masculinidades igualitarias EREMI en asocio con la red de Masculinidades del Caribe 
REMAC de la mano con el instituto de bienestar familiar ICBF con el objetivo de 
disminuir los niveles de violencia y machismo en un grupo seleccionado de jóvenes y 
adultos que oscilan entre los 16 a 28 años de edad de diferente orientación sexual, etnia 
cultural, víctima del conflicto armado y población migrante; esta organización, cuenta con 
un colectivo interdisciplinar de hombres con diferentes saberes profesionales y 
experiencias en el campo de derechos humanos y género. 
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 Metodología 
 
La metodología de la investigación a desarrollar en los tres PAT Colectivos en su fase de 
formulación durante el segundo periodo académico de 2022 es cualitativa, con tipos de 
estudio descriptivo y exploratorio ya que define aspectos característicos y particulares de 
los acontecimientos y las personas, con un enfoque histórico hermenéutico. 
 
En la primera investigación, la población de estudio está constituida por la población 
adultos mayores en situación de discapacidad de la Fundación Hogar San Camilo, 
ubicada en el barrio La paz, Barranquilla – Colombia, la cual se encuentra conformada 
por 23 hombres y 15 mujeres en situación de discapacidad dispuestos a colaborar con el 
suministro de información. 
 
En la segunda investigación, la población son las personas privadas de la libertad del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario el Bosque, ubicado en 
la ciudad de Barranquilla, en la actualidad cuenta con 64 adultos mayores ubicados en el 
pabellón A. La muestra son los hombres entre las edades 55 a 65 años de edad del 
pabellón A, del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario el 
Bosque. La muestra cinco personas privadas de la libertad. 
 
La tercera investigación tiene como población a hombres de rango etario de jóvenes de 
18 a 28 años (2) y adultos de 28 años en adelante (4), ubicados en el barrio abajo del 
municipio de Tubará, Atlántico. 
 

 Consideraciones éticas y de propiedad intelectual 
 
Para la recolección de los datos se elaboraron los consentimientos informados en el que 
se consignarán por escrito los objetivos de la investigación, el anonimato de los datos y 
los autores de los mismos, con contacto telefónico para aclarar dudas y ser explícitos en 
la información, de acuerdo con el Código de Ética de Investigación de la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez. 
 

 Resultados (análisis y discusión) 
 
Se presentarán en el primer periodo académico de 2023 a partir de la aplicación de 
técnicas e instrumentos de recolección de la información. 
 

 Conclusiones  
 
Se presentarán en el primer periodo académico de 2023 a partir de la aplicación de 
técnicas e instrumentos de recolección de la información. 
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3. Aporte del PAT Colectivo al DHS (Desarrollo Humano Sostenible) 
 
Aportará al análisis de las problemáticas de discapacidad en adultos mayores, de 
interacción social en contextos de privación de la libertad y de construcción social de 
nuevas masculinidades en Barranquilla y Tubará (Atlántico). 
 
4. Aportes puntuales del PAT Colectivo al plan de estudios del programa académico 
 
Aportes al desarrollo de la Línea de Investigación Trabajo Social y Derechos Humanos, 
en materia de comprensión de las dinámicas de discapacidad en adultos mayores, de 
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interacción social en contextos de privación de la libertad y de construcción social de 
nuevas masculinidades. 
 
5. Impacto del PAT Colectivo en la producción del Programa. De acuerdo con la 
apreciación del Colectivo Docente, indique como valor agregado, si desde el PAT 
Colectivo desarrollado entre otros: a) se generará un artículo, o una presentación en 
evento (divulgación), b) se derivará un trabajo de grado, o una intervención comunitaria; 
c) se convertirá en insumo para Investigación estricta. 
 
Se derivan tres trabajos de grado en fase de formulación, para ser desarrollados y 
sustentados en el primer periodo académico de 2023. 

 
Nota: Adjuntar la lista de estudiantes participantes en el desarrollo del PAT Colectivo. 
 
 

N  Estudiantes Proyectos 
 

Resultados 2022-2 

1 Chelfa Tamara Medina 
Karen Villega Villega 

ENTORNO FAMILIAR DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DEL HOGAR 
SAN CAMILO, BARRANQUILLA 

 

 
Formulación del PAT 
Colectivo y socialización 
en el Seminario de 
Investigación del 
programa de Trabajo 
Social CURN 
Barranquilla, 
continuación como 
trabajo de grado para 
2023-1 

2 Adriana Yepez Correa DINÁMICAS DE LA 
INTERACCIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD MAYORES DE 55 
AÑOS DE EDAD, RECLUIDAS 
EN EL EPMSC DE 
BARRANQUILLA, CON SUS 
REDES DE APOYO FAMILIAR, 
DURANTE EL PERIODO 2021-
2022. 

Formulación del PAT 
Colectivo y socialización 
en el Seminario de 
Investigación del 
programa de Trabajo 
Social CURN 
Barranquilla,  
continuación como 
trabajo de grado para 
2023-1 

3 Yesika Cardona Iglesias 
Tatiana Santiago 
Yeimi Rusell Castro 
Katterine Zurita 

CONSTRUCCIONES 
SOCIALES FRENTE A LAS 
NUEVAS MASCULINIDADES 
DE JÓVENES Y ADULTOS DEL 
BARRIO ABAJO DEL 
MUNICIPIO DE TUBARÁ, 
ATLÁNTICO. 

Formulación del PAT 
Colectivo y socialización 
en el Seminario de 
Investigación del 
programa de Trabajo 
Social CURN 
Barranquilla,  
continuación como 
trabajo de grado para 
2023-1 

 Fuente: Elaboración propia.  
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