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INTRODUCCION

A diferencia de otras investigaciones sociales, ésta no es el fruto del esfuer
zo individual de un técnico aislado, sino de la organización y el trabajo de la
misma gente del barrio estudiado.

En el año 1981 nos decidimos, en la parroquia Domingo Savio del barrio
"Los Guandules", a realizar un estudio sobre nuestra situación a través de un
Censo. Todos los grupos de la parroquia, jóvenes de la escuela, y otras personas
voluntarias, se presentaron animadas a conocer mejor su propio barrio.

Empezamos las primeras reuniones explicando lo que era un censo y el
reto que significaba para todos. Cada aspecto de este trabajo que realizábamos
era importante: las reuniones; la organización y la participación. No solamente
nos interesaba reunir los datos sobre el barrio, sino que el mismo censo sembrara
en los participantes la necesidad de la organización popular y del conocimiento
de nuestra realidad.

Hacía falta una mística y ésta fue surgiendo al calor de las reuniones.
Todos formamos lo que llamamos: El Escuadrón de Investigación, formado por
una Coordinación General, Coordinadores de Areas y grupos de trabajo.

Los cargos de Coordinación surgieron en elecciones echas por todo el
escuadrón. Se les dieron funciones precisas al equipo de Coordinación General:

1. Coordinar las reuniones de todo el escuadrón.
2. Dinamizar y animar el trabajo de los grupos.
3. Mantener una continua revisión del proceso, archivar y organizar los

datos.
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4. Encargarse de la producción y movimiento de los materiales de tra
bajo: Hojas de encuestas, mapas, lápices, distintivos.

Para la aplicación del censo, partimos del territorio actual de la parroquia
dividido en tres sectores: el sector Santa Filomena, el 27 de Febrero y La Esperan
za. Este territorio está limitado al Este por el río Ozama, al Oeste hasta la calle
10, al Sur por la cañada Bonavides que nos divide de Guachupita, y al Norte por
la avenida Padre Castellanos.

La é1efinición geográfica del barrio "Los Guandules" es mucho más peque
ña que la de la parroquia, pero nosotros llamamos barrio "Los Guandules" a la
zona actual de la parroquia, pues los viejos límites se han perdido entre las
nuevas construcciones y el cr.ecimiento del barrio.

Le pusimos un nombre al trabajo que junto íbamos a realizar: "Operación
Conoce tu Barrio" y dividimos el trabajo en tres grandes etapas:

1. "Conoce la Geografía de tu barrio".
2. "Conoce la gente de tu barrio".
3. "Explícaselo a la gente de tu barrio".

En la primera etapa del censo elaboramos un mapa nuevo del barrio,
marcamos los puntos comerciales, servicios y centros de producción.

En la segunda etapa, "conoce la gente de tu barrio", realizamos las encues
tas casa por casa. Organizamos el trabajo en grupos de tres: uno hacía las pregun
tas (cuestionador), otro escribía las respuestas (encuestador), y otro los introdu
cía a la casa (acompañante). Esta tercera persona debía ser alguien muy conoci
do en la zona encuestada. Aquí trabajaron intensamente los adultos de la comu
nidad.

Después de finalizar estas dos etapas en los tres sectores de la parroquia,
nos dispusimos a realizar la tercera y última etapa que todavía no está terminada
("Explícaselo a la gente de tu barrio").

Esta etapa comenzó con la tabulación y organización de todos los datos y
continuó con la exposición de los resultados en el aniversario de la Biblioteca
Popular Domingo Savio en noviembre de 1982. En agosto de 1983 se elaboró un
folleto popular con los datos explicados y con preguntas para la reflexión y
acción de los grupos.organizados de la parroquia. También se hizo un audiovisual
con datos sobre la historia del barrio que recogió el mismo escuadrón de investi
gación.

El censo que hemos realizado en la parroquia ha sido un reto grande, nos
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ha llevado largos meses de trabajo y ha movilizado a más de 120 adultos y
jóvenes. El fruto cosechado va muc~o más allá de los datos que aquí publicamos.-

Agradecemos la colaboración de Altagracia Concepoión Mártir por su tra
bajo en el censo, pero en particular por la confección de las gráficas.

11. EL BARRIO LOS GUANDULES y SU HISTORIA.

1. TODO EMPEZO EN LOS Af'\IOS 50, EN BUSCA DE UNA TIERRA PA·
RA VIVIR

La ciudad capital entre los años 1900 y 1950 era todavía una ciudad
relativamente pequeña, con pocos habitantes. Hoy hay mucho más habitantes en
Los Guandules y Gualey que los que hab ían en 1916 en toda la capital.

En tan sólo diez años, de 1950 a 1960, la población de 150 mil habitantes
que había en la capital, se duplicó a 300 mil. ¿Quiénes eran estos nuevos habi
tantes? En su inmensa mayoría eran campesinos sin tierra, que huían de la dura
situación del campo atraídos por una capital "donde se hacen los cuartos y los
cheques-".

y ¿dónde se ubicaron estos nuevos pobladores de Santo Domingo? Ellos
son nada más y nada menos que los pobladores de los barrios marginados como:
Capotillo, Simón Bol ívar, 24 de Abril, Villas Agrícolas, Ensanche Espaillat, Gua
ley, 27 de Febrero, Los Guandules, Las Cañitas, Juan Pablo Duarte, etc.

La historia de nuestro barrio, como vemos, está unida a la historia de los
otros barrios "marginados" de la capital. La población de nuestro barrio se inició
un poquito más tarde que los barrios vecinos. Lo que es hoy el barrio "Los
Guandules", hacia el año 1955 todavía sólo era un montón de hierbas, campe
ches y muchos guandules. Precisamente porque había muchos guandules fue que
este barrio tomó más tarde ese nombre.

Al principio estos terrenos eran propiedad de una familia de origen italiano
apellido "Vicini". Más tarde, el dictador Rafael Leonidas Trujillo, dictó los
decretos 1421 y 3210 de fecha 14 de enero de 1956 y 10 de octubre de 1957
respectivamente. Mediante estos decretos, Trujillo declaró de utilidad pública e
interés social la parcela 206-A-5 del Distrito Catastral No. 5 del Distrito Nacio·
nal, de la cual forma parte nuestro barrio.

En el año 1957, se inician los desalojos en el sector Faría, y "el jefe"
ordena que suban los desalojados en un camión, que les den 15 pesos y los
trasladen a diversos lugares, uno de los cuales fue éste.
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Antes de llegar los desalojados, solamente había 3 familias en el barrio: la
de los "cieguitos", "los topías" y la familia de un tal Pedrito.

Al final de los años 50, pusieron la primera llave de agua (la del Aguacate)
en lo que es hoy la calle 18 esquina interior "i", frente a la actual cisterna. Se
abrió además el primer camino vecinal con el nombre de la "calle primera".
Luego le llamaron "la puerta del Conde", porque era la única que salía al
mercadito de la calle 17. Se construyó la primera pulpería en lo que es hoy la
esquina de la calle Santa Rita con Francisco del Rosario Sánchez. Se construyó
además la chocolatera y la panadería.

Se calcula que la población en el año 1957, apenas llegaba a unas 60
familias. La primera familia que disfrutó de la luz eléctrica fue la familia "Mara
ñón", que la obtuvo con una batería de carro. La gente compraba el agua a un
centavo la lata o la buscaban en Guachupita, o en la calle 18, en lo que es hoy
Gualey. Entre los años 1958 y 1959, continúa aumentando la población. Se
gu ían llegando desalojados de otros sectores, directamente del campo o simple
mente gente pobre que cambiaba de barrio buscando mejor suerte.

Todo empezó, pues, en los años 50, cuando buscábamos desesperadamente
una tierra para vivir.

2. LOS AfijOS 60: LA IDENTIDAD DEL BARRIO

En los años 60 el barrio se estabiliza, crece y empieza a definir su propia
personalidad. Es en esta década que se hace la escuela, la iglesia, el primer
consultorio médico privado, se inicia la avenida Francisco del Rosario Sánchez,
el puente de la calle 17 y los multifamiliares. El barrio, además, se da a conocer
por su participación activa en la guerra de Abril del año 1965.

La construcción de la escuela se inició en el año 1962 con la compra de
tres ranchos, cuyos dueños eran: Doña Oiga, Doña Julia y Doña Fiol. Estos tres
ranchos son convertidos en uno de mayor tamaño en 1963.

La iglesia de madera se construyó a principios de los años 60, y era atendi
da por los padres salesianos. Desde el principio se le llamó Domingo Savio. Más
tarde llegaron los padres jesuitas. La actual iglesia de blocks, la construyó Bala
guer junto con la escuela, a finales de la década del 60.

En el año 1966 se construye un consultorio médico privado al lado de la
iglesia, y en el año 1967 se inician los desalojos en el barrio, llevando a la gente a
"barrancones", hasta que se construyeran los multifamiliares.

En el mismo año 1967 se inicia la construcción del puente que nos comu-
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nica con Guachupita y la construcción de la avenida Francisco del Rosario
Sánchez. Un año más tarde se inauguran la escuela y la iglesia Domingo Savio.

La construcción de la avenida Francisco del Rosario Sánchez, fue como un
machetazo que le dieron al barrio, lo partieron en dos, taparon la herida con
unos multifamiliares y detrás quedó el barrio con sus "barrancones" y su pobre
za.

Cuando estalla la Revolución de Abril de 1965, los habitantes del barrio
toman diversas actitudes. Algunos se fueron al campo, otros se quedaron cuidan
do sus casas y otros participaron en el combate. La guerra de Abril marcó toda la
vida del barrio.

Al iniciarse la lucha, el día 24 de abril, inmediatamente surgieron grupos
de apoyo a los Constitucionalistas en nuestro barrio y otros barrios de la parte
alta. Los miembros del CEFA (Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas),
contrarios a los Constitucionalistas, quedaron atrapados d,el otro lado del río
Ozama, cuando los revolucionarios tomaron la única entrada a la ciudad desde el
Aeropuerto: el puente Duarte.

Un hecho que nos muestra la participación de nuestro barrio en la lucha de
abril, fue la toma del destacamento de la calle 17. Esto sucedió el día 26 de abril
en la mañana, cuando los hombres y mujeres del barrio y sectores aledaños se
acantonaron en la calle primera. Allí había un tanque de guerra que funcionaba
pero estaba imposibilitado para disparar. Manipulando el tanque la multitud
rodeó el destacamento y los guardias que estaban all í depusieron las armas. Otros
salieron huyendo por el patio.

La gente después de haber tomado el cuartel, iba a nombrar su propio
comandante, cuando llegó el comandante constitucionalista Luna Cabrera, que
se hizo cargo del destacamento.

Cuando los miembros del CEFA intentaban cruzar atravesando el río hacia
nuestro barrio, eran atrapados por la gente que ya estaba organizada esperándo
los, y los llevaban presos al destacamento que habían ocupado en la calle 17 con
16.

El barrio vivió días de pesadilla. Durante las noches resonaba el tableteo de
las ametralladoras y las balas locas llegaron a personas que no estaban en nada.

Más tarde, cuando los miembros del CEFA entraron en el barrio, se inició
una fuerte persecución y represión. Su centro de operaciones era la escuela,
donde enterraban en el patio, a las personas que ellos mismos mataban. Los
miembros del CEFA, volvieron a tomar el destacamento de la calle 16 con 17,
desalojando a los constitucionalistas.
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Muchos revolucionarios fueron atrapados y asesinados, en una llamada
"Operación Limpieza" organizada por los norteamericanos que invadieron el
país a partir del 28 de abril. Los hermanos Mordán, por ejemplo, fueron héroes
de nuestro barrio que cayeron víctimas de esta operación.

La década del 60 marcó la manera de ser de nuestro barrio y lo definió. Ya
Los Guandules no era un nombre extraño, era un sector "marginado" de la
capital, un sector en crecimiento, un sector que había escrito su nombre con
sangre, lágrimas y heroísmo en la Revolución de Abril.

3. LOS MilOS 70: LAS LUCHAS POR LOS SERVICIOS

Apenas habían pasado unos 15 años y ya nuestra historia era larga: desalo
jos, desempleo, persecución, la guerra de Abril y el hambre, hicieron que fueran
largos, muy largos, esos años. Encima de eso, el año 1970 nos recibe con "fundí
tas" y "fundazos". Unos los repartía la "Cruzada del Amor" que organizó el
régimen balaguerista, y otros los repartió la famosa "Banda Colará" que con el
apoyo de los mil itares, azotó nuestros barrios.

Sin embargo, los años 70 no fueron años de silencio y resignación, sino de
luchas y organización. En efecto, las necesidades comunes de agua, luz, educa
ción, calles, mercado, deporte, etc., reunieron a la gente en organizaciones cultu·
rales, deportivas, cooperativas, juntas de vecinos y comités de defensa.

Las organizaciones poi íticas prácticamente no existían en el barrio, debido
a la poi ítica represiva de Balaguer. Esta situación ayudó a crecer a los clubes, que
se convirtieron en una alternativa de lucha popular, a pesar de todos sus fallos.
En nuestro barrio surgieron entre el 1970 y 1978 los clubes: Héctor J. Díaz,
Miguel Angel Garrido, Fases de Luna, Unión Comunal Domingo Savia, María
Trinidad Sánchez, "Los.Compadres" y "El Bomberito".

Los clubes enfrentaron el régimen balaguerista a través del teatro, la poesía
coreada, cantos y otras actividades culturales. Algunos pagaron un precio muy
alto por ésto, como es el caso del Club Héctor J. Díaz. Cinco de sus miembros
fueron apresados y asesinados el 9 de octubre del año 1972.

En el año 1970, se inició la construcción de unos multifamiliares en el
barrio, para que allí vivieran los que habían sido desalojados-cuando se constru
yó la avenida Francisco del Rosario Sánchez, la escuela y la iglesia Domingo
Savia. Pero muchos se habían ido ya a otros lugares, porque los encargados de
entregarlos hacían muchos negocios cqn ellos. Por eso, muchos de los que viven
en los multifamiliares hoy, no vivían en el barrio antes de éstos ser construidos.

En el año 1973, se inaugura el puente Francisco del Rosario Sánchez que
nos separa de Gualey y nos une con "Los Mina".
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El mercadito que tenemos hoy en la calle 17 con 16, comenzó silenciosa
mente: algunas personas llevaban sus frutos y los pon ían en el suelo. Luego el
Ayuntamiento les hizo mesas en el gobierno de Balaguer.

Los proyectos de instalación de llaves públicas y algunas cisternas comen
zaron en el año 1974. La gente vino a disfrutar de llaves en su propia casa, a
partir del año 1978, aunque hoy muchos todavía no tienen agua.

Los postes del tendido eléctrico se colocaron en 1962 y sólo pasaban por
dos o tres calles del barrio. Fue la misma gente la que tiró los cables hasta su casa
y llevó la luz hasta los callejones y los patios.

Al finalizar los años 70, a pesar de la miseria y la opresión sufridas, muchas
cosas habían cambiado en el barrio, gracias al afán y el esfuerzo de la misma
gente.

4. LOS AÑOS 80: UN RETO A NUESTRA CAPACIDAD DE LUCHAR

Al empezar el año 1980, todavía nos perseguía la sombra del Huracán
David, que pasó por el país en agosto de 1979. La escuela del barrio hab ía
perdido su año escolar porque estaba llena de refugiados. Para los barrios más
acomodados el ciclón vino y se fue, para nosotros se quedó en el barrio junto a
otros ciclones que andan por aqu í todos los días: hambre, desempleo, miseria,
enfermedad, etc.

El ciclón nos anunció, quizás, lo duro que serían los años 80.

El barrio vive hoy un presente muy difícil. Las esperanzas se hab ían con
centrado en las promesas del nuevo gobierno; el tiempo pasa y la situación
empeora. Cada día hay más desempleados, los precios siguen subiendo, los niños
no caben en la escuela, aumentan las barras y cen"tros cerveceros, se habla de
drogas y de bandas.

Muchas organizaciones populares han perdido su fuerza, manipuladas por
los grupos políticos. Los puestos de ventas populares de INESPRE (Instituto
Nacional de Estabilización de Precios), que se han hecho en el barrio, apenas
llegan a un grupito muy reducido, la mayoría no tiene para comer aunque
vendan más barato.

La gente no encuentra ya qué inventar para sobrevivir. La corrupción
penetra por todos lados, y es muchas veces, la "salida" desesperada de los que ya
no tienen deseos de luchar.

Para nosotros, en la comunidad cristiana, es un momento de grandes retos.
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En los años 80 estamos más organizados que nunca, somos más y estamos más
claros de nuestras necesidades y del camino que hace falta recorrer.

Il\:- ¿CUANTOS SOMOS? (DATOS DEMOGRAFICOS)

En el primer gráfico que vamos a presentar, mostramos la cantidad de
casas, número de habitantes y personas por casa que hay en el barrio. Son 4,670
casas y 24,841 habitantes; es decir, 5.3 personas por casa.

Gráfico 1
¿Cuántos somos?

Cantidad de casas 4,670
Cantidad de personas 24,841
Personas por casa 5.32

El que lea este dato y no conozca el barrio diría que aqu í vivimos bien y
con suficiente espacio, pero en realidad fa mayor(a de nuestras casas son muy
pequeñas y lo que en otros barrios más acomodados sería una casa normal aqu í
puede ser un multifamiliar, porque en cada puerta vive una familia. Por ejemplo,
en el barrancón de la calle Santa Rita con Respaldo María Mazarello viven 7
familias en un espacio de 20 metros de largo por 5 de ancho. En el barrio hay
alrededor de 15 "barrancones".

Comparando nuestros datos con los del censo nacional del 1981 J hay más
habitantes en "Los Guandules" que los que hay en la zona urbana de provincias
como Salcedo, Samaná, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodr(guez e Independen
cia. Y mucho más de lo que hay en toda la provincia de Pedernales.

2. ¿CUANTOS HOMBRES Y CUANTAS MUJERES?

Un 50.36% son mujeres y un 49.12% son hombres. Aunque la diferencia es
muy pequeña, el hecho de que hayan más mujeres que hombres es un dato
interesante, pues esta situación sólo se da en el Distrito Nacional, en Santiago y
La Romana, que son los máximos centros de captación de emigrantes en los
últimos 30 años. En las demás zonas del pa(s hay más hombres que mujeres.

Gráfico 2
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?

Hombres 49.12%
Mujeres 50.36%
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3. ¿CUANTOS NII'JOS, JOVENES y ADULTOS?

Vivimos en un barrio de mucha gente joven, 67.9% tienen menos de 25
años de edad. Basta andar por los callejones para darse cu"enta. Los jóvenes, los
adolescentes y los niños marcan nuestro modo de vivir.

Son muchos los jóvenes, pero son pocos los que llegan a viejos. Sólo un
2.17% de las personas del barrio pasan de 65 años de edad.

Gráfico 3
¿Cuántos niños, jóvenes y adultos?

Edad %
a) 0-6 años '" 19.09
b) 7-12 " 16.91
c) 13-18 " .............................•............ 16.47
d) 19-25 " 15.51
e) 26-35 .. . ..•...................................... 13.43
f\ 36-45 " 8.40

~ ~ ~ t ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:¿i
i) más de 65 años 2.17

4. FAMILIAS "CON PADRE" Y FAMILIAS "CON MADRE"

El 78% de las familias del barrio tienen un padre en la casa, en muchos
casos no es el padre real sino otra persona (un segundo esposo de la madre, por
ejemplo) que hace la función de padre de familia. La figura del padre es muy
inestable y fluctuante. La madre se convierte en el centro de la familia, aún en
los casos en que está presente el padre.

Gráfico 4
Familias "con padre" y Familias "con madre"

"Con padre" ...•..................................... 77.98%
"Con madre" 91.78%

5. ¿CUANTOS NACIERON EN EL CAMPO Y CUANTOS EN LA

CIUDAD?

La gran mayoría de las personas del barrio han nacido en la ciudad
(66.20%). Esto se explica porqúe el barrio ya tiene más de 20 años y en este
momento son más los niños y jóvenes que la gente adulta (recordemos que el
67.9% tienen menos de 25 años de edad).
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El barrio ha crecido y los que ayer vinieron del campo en busca de mejor
vida, hoy se han multiplicado en familias. Hoy somos más y los problemas son
también mayores.

Gráfico 5
¿Cuántos vienen del campo y cuántos de la ciudad?

Venidas del campo 32.46%
Nacidos en ciudad 66.20%

IV. ¿COMO VIVIMOS? Y ¿DONDE VIVIMOS? (La vivienda)

En este capítulo veremos cómo se da en nuestro sector la propiedad de la
tierra y la vivienda, cómo se distribuye el espacio dentro de cada casa, cómo son
los servicios de agua, luz, basura y sanitarios; cómo son las viviendas y cuáles
electrodomésticos tiene la gente. Todos son datos muy importantes para enten
der mejor cómo vivimos.

1. ¿DI:. QUIEN ES LA TIERRA?

El 82.18% de las familias del barrio dijeron que no eran dueños del terreno
donde vivían. Vivimos en tierra ajena.

La propiedad de la tierra de nuestro barrio y de otros once barrios de la
zona Norte de la ciudad está bajo litigio entre una de las familias Vicini y el

-E.stado Dominicano. En la sección de documentos de esta revista publicamos una
información completa al respecto.

Gráfico 6
¿De quién es la tierra?

Del Estado 74.61 %
Propia 12.51 %
De Los Vicini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.65%
Otros : :............... 3.92%

2. ¿DE QUIEN ES LA CASA?

El 64.94% de las familias del barrio son dueñas de su casa. Esto es impor
tante. La seguridad de un techo propio nos ayuda a enfrentar otras necesidades
no seguras: comida, salud, educación, etc.; nos da más sentido de pertenencia al
barrio. Además, le da más estabilidad al sector, porque la gente tiende más a
mejorar lo que tiene que a cambiar de lugar.
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Gráfico 7
LOe quién es la casa?

Propia 64.94%
Alquilada 32.12%
Prestada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.53%
Otros 0.14%

3. ¿COMO NOS REPARTIMOS EN CADA CASA?

Cuando hablamos de habitaciones, nos referimos a cualquier espacio que
haya dentro de la casa (cocina, sala, comedor, cuarto de dormir, etc.). General
mente, las casas del barrio tienen una sala y una cocinita como habitaciones fijas,
y la familia se reparte para dormir en un sólo cuarto o dos, porque la sala se
convierte de noche en un espacio para dormir.

Los espacios dentro de la casa son muy pequeños y la gran mayoría de las
casas carecen de patios.

En resumen, somos mucha gente viviendo en poco espacio, sin habitacio
nes privadas dentro de la casa. La familia del vecino, que está inmediatamente al
otro lado de la pared de la casa, escucha todas las conversiones y discusiones.

Gráfico 8
¿Cómo nos repartimos en cada casa?

Habitaciones por casa 3.09%
Personas por casa 5.33%
Personas por habitación ..................................•. 1.72%

4. ¿CUANTOS TIENEN AGUA Y CUANTOS TIENEN LUZ?

Como vemos en el gráfico 9, la inmensa mayoría del barrio no tenía agua
en su casa a finales del año 1981. Esta situación ha cambiado bastante durante el
año 1982 y 83. Muchas tuberías se han colocado en todo el sector; sin embargo,
las partes más pobres del barrio, como La Ciénaga, aún tienen serios problemas
con este servicio.

La luz eléctrica por su parte, llega al 93.65% de las casas del sector. En este
caso, el problema no es-si llega o no la luz, sino en qué condiciones se recibe este
servicio.

Ha sido la misma gente la que ha puesto los cables hasta llegar a su casa, de
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manera desordenada. Por eso vemos pel ¡grasas enredaderas de cables atravesando
nuestros callejones.

Gráfico 9
¿Cuántos tienen agua y cuántos tienen luz?

Tienen agua. . . 35.83%
No tienen agua 63.65%

Tienen luz g3.65%

No tienen luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.64%

5. ¿CUANTOS TIENEN LETRINAS O SANITARIOS?

Este servicio junto al de la basura, es el más deficiente de todos los que hay
en el barrio. El 34.02% de las familias del barrio comparten su sanitario o letrina
con otras familias. A veces hasta ocho familias comparten la misma letrina.

En nuestro sector sólo hay cloacas en los multifamiliares, pero incluso ese
sistema de aguas negras está inservible. Es frecuente ver los desperdicios corriendo
por las cañadas, cunetas, aceras, calles y callejones.

Es notable el hecho de que el 5.83% de las familias dijeran que carecen
totalmente de letrinas o sanitario. La mayoría de estas familias viven en La
Ciénaga.

El gobierno cobra a la gente, además del agua, la basura. Sin embargo, los
camiones de basura sólo pasan por dos o tres calles grandes del barrio, dos o tres
veces cada mes. La gente se ve obligada a tirar la basura en las cañadas donde se
amontona convirtiéndose en un criadero de plagas y enfermedades.

Debajo del puente que nos une con Guachupíta hay un inmenso basurero
rodeado de familias que viven all í, mezclados con el humo y el mal olor.

El servicio que más ha mejorado en nuestro sector es el agua, pero hasta
ahora, ninguno de los servicios ha sido organizado con seriedad por el gobierno,
más bien los servicios han sido una larga y difícil conquista de la gente, que ha
tenido que inventar la manera de subsistir en medio del desempleo y la pobreza.

Gráfico 10
¿Cuántos tienen letrinas o sanitarios?

al San~tari.o priva~o 16.41 %
b) Sanitario comun 4.02%
cl Letrina privada 45.02%
d) Letrina común 30.00%
el Nada 5.83%
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6. ¿COMO SON LAS CASAS DEL BARRIO?

La gran mayoría de las casas del barrio tienen el piso de cemento
(88.13%), la pared de madera (61.48%), y el techo de zinc (86.67%).

Las casas no eran así cuando comenzó a formarse este barrio. Hay que
reconocer un cierto avance en las mejoras de las viviendas, acelerado en los años
que lleva gobernando el PRD (1978-83). Sin embargo, hasta la mejora de la
vivienda ha sido una lucha ardua para los moradores, no sólo por la difícil
situación económica, sino porque en nuestro barrio, como en otros barrios mar
ginados de la capital, está prohibido construir.

Cuando un morador del barrio quiere levantar una pared de blocks, tiene
que pagar un precio muy alto: el costo de los materiales, mano de obra, unos
pesos para los policías, ya veces unos días en la cárcel y encima de eso tiene que
pagar una multa.

Construir es una tarea de años en el barrio. Cuando aparece una oportuni
dad se tiran dos o tres líneas de blocks; luego, que puede ser varios años después,
se hace lo que se pueda hasta la siguiente oportunidad. Una casa construida en el
barrio por la misma gente, es un monumento al coraje y la paciencia del pobre.

Gráfico 11
¿Cómo son las casas del barrio?
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a) Cemento 88.13%
b) Tierra 5.11 %
e) Mozaieo 5.47%
d) Otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.31 %

a) Block 28.88%
b) Madera 61.48%
e) Block y Madera '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.92%
d) Otro 0.84%

a) Plato 9.29%
b) Zinc 86.67%

e) Cartón 3.30%
d) Otro 0.24%

¿QUE ELECTRODOMESTICOS HAY EN CADA CASA?

El electrodoméstico que más abunda en las casas del barrio es la plancha,
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55.72% de las familias tienen plancha. Esto se explica, no sólo por la gran
utilidad que tiene en cada hogar, sino porque sirve a la vez de instrumento de
trabajo. Muchas mujeres del barrio viven de lo que ganan lavando y plan
chando.

Lo mismo pasa con la nevera, que aparece en el 45.02% de las casas. Esta
sirve como medio de entradas a través de las ventas de hielo, helados, etc. Y la
máquina de coser, que aunque aparece relativamente poco (en el 17.03% de las
casas) es un medio común de ganarse la vida por su propia cuenta.

Los electrodomésticos más comunes después de la plancha, son: la radio
(53.79% de las casas), y la televisión en el 50.63% de las casas. Tienen una
utilidad mucho más grande que la que tienen para otros grupos más acomodados.
Les sirve como medio de información, porque apenas leen el periódico; junto
con la consola o aparato de música, que aparece en 25.51% de las casas, les sirve
como entretenimiento. Y finalmente, como cualquier otro objeto de valor en la
casa es la "alcancía del pobre ", así, el día que se presenta una urgencia, se
empeña el aparato y la familia sale del-problema con sus propios medios. A un
nivel más profundo podríamos decir, como dice Jorge Cela en su tesis sobre la
marginalidad (en elaboración): "así como la escasez es la negación de su objetiva
ción, la posesión lo afirma". El marginado, víctima de un sistema que no le
permite realizarse creativamente en el trabajo y la participación, lee en la escasez
de su mundo de limitaciones, su fracaso y trata de afirmar su identidad perdida
en la posesión. Por eso es tan importante tener un aparato grande de música
aunque la casa se esté cayendo.

El 44.57% de las casas tienen e~tufas, concentradas en las partes más
acomodadas del barrio y con frecuencia fuera de funcionamiento debido al alto
costo del gas propano. El abanico es un electrodoméstico que ha ido apareciendo
en los últimos años; hoy aparece en el 34.63% de las casas.

Por último, 5.35% de las casas afirmaron tener un veh ículo en su casa. Son,
en su mayoría, carros públicos o camionetas pequeñas que utilizan para vender.

Gráfico 12
¿Qué electrodomésticos hay en cada casa?

a) Teleyisión 50.63%
b) Radio ..........•..............•....•..•....••.•. 53.79%

. c) Nevera •.•..•••......•..•...........•...•......... 45.022'0
d) ~on~ola .....•..................•.••..•.•.....••.. 25.5"1 %
ej stu a 44.57%
f PI~nc~a ......•...•........•.•....••.•••.•.......•. 55.72%
g Maqu!na de coser ...•....•.........•..•..•..•.•....... 17.03%
~ AbaniCo : ..•....•...•..•..•...••........•.•....•.. 34.63%
1) Carro, camioneta ....•...•.•...•.........•••.••....•.. 5.35%
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4. mE QUE VIVIMOS? (Datos Económicos)

La vida es una lucha que hay que entablar cada día en el barrio. Se nos
hace difícil exigir mejores condiciones de vida, organizarnos, cuando el simple
hecho de vivir es una lucha agotadora y continua contra la muerte, que nos
acecha por todas partes, disfrazada de bajos salarios, desempleo, enfermedad,
hambre y explotación.

Es la lucha de los que trabajan y reciben sueldos de miseria; es la lucha de
los que no tienen trabajo, que se ven obligados a inventar cada día una manera
nueva de ganarse el pan; es la lucha de todo el barrio que sabe que no tiene nada
seguro.

1. ¿CUANTOS E5TAN EN EDAD DE TRABAJAR Y CUANTOS NO?

Un poco más de la mitad de la gente está en edad no-laborable (55.49%), la
inmensa mayoría de estas personas son niños o adolescentes. Muchos, a pesar de
estar en edad no laborable, se ven obligados a trabajar y se convierten en canilli
tas, vendedores, limpiabotas, carretilleros, triciculeros, etc.

Gráfico 13-a
¿Cuántos están en edad de trabajar y cuántos no?

Edad laborable 44.51 %
Edad no-laborable 55.49%

2. ¿CUANTOS DESEMPLEADOS HAY EN EL BARRIO? ¿CUANTOS EM

PLEADOS Y QUE TIPO DE TRABAJO REALIZAN?

El desempleo en nuestro barrio es alarmante: 53.32% de las personas en
edad laborable están sin empleo. A estos números hay que añadir los "chiripe
ros" y trabajadores ocasionales (19.75%), que no son más que desempleados
disfrazados, que andan por ah í haciendo lo que aparezca.

Los trabajadores fijos apenas son un 26.93% de las personas en edad labo
rable. Este reducido grupo de empleados viven también una situación de explota
ción en la fábrica, la empresa o la institución en que trabajan, y se ven obligados
a aceptarla porque prefieren lo poco que ganan, a la humillación y la incertidum
bre del desempleo.

El tipo de explotación que recibe el trabajador, está marcado por el tipo de
persona o institución para la que trabaja. Veamos esta situación en el siguiente
gráfico.
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Gráfico 13-b
Empleados, desempleados y tipos de trabajo

Trabajo fijo 26.93%
Trabajo ocasional 8.33%
Chiripero 11.37%
Desempleado 53.32%

3. iPARA QUIEN TRABAJAMOS?

Los que trabajan en alguna empresa privada (18.53%) ven enriquecerse a
los dueños, mientras ellos son cada día más explotados y sus sindicatos amenaza
dos o desintegrados a la fuerza. La mayoría de estos trabajadores aprenden a no
protestar, porque carecen de toda seguridad para hacerlo, saben que lo que al
patrón no le gusta no se hace, porque el patrón quita y pone a su antojo.

Por otro lado, 24.54% de los trabajadores son empleados del Estado. Gene
ralmente en trabajos de limpieza, enfermería, educación y todo tipo de servicios.
Reciben con frecuencia, un salario más bajo que el salario mínimo legal del país
($125.00 al mes), y son víctimas de los cambios de gobierno o los enfrentam ien
tos de tendencias poi íticas.

Es sabido por todos en el barrio, que para conseguir un empleo en una
institución del Estado hay que tener "enllaves" en el partido de turno. Esto crea
en este tipo de trabajador una obediencia casi total al gobierno, de quien recibe
el empleo como una limosna.

La mayoría de las personas que trabajan en el barrio, lo hacen para un
particular (29.97%), es decir, para una persona que tiene su propio negocio,
taller, etc., o que le paga para que le haga algún trabajo en su casa.

En este último grupo entran las empleadas domésticas. Su trabajo se acerca
en muchos casos, a la esclavitud. No hay contratos de trabajo, ni horarios lími
tes, ni sueldos mínimos. Reciben generalmente, menos de 50 pesos al mes y
tienen que hacer de todo: cocinar, limpiar, bañar al perro, etc. No tienen vaca
ciones, y es frecuente que algún hombre en la casa donde ella trabaja, la quiera
obligar a tener relaciones sexuales con él.

Hay también un grupo de personas en el barrio, que trabajan por su cuen·
ta, para ellos mismos. Así respondieron 27.29% de los que trabajan. Estos son los
que tienen algún puestecito de venta, reparan zapatos, hacen perchas, cosen, o
prestan por su cuenta algún servicio. En esta clasificación entran también los
"chiriperos".

Este tipo de trabajador suele decir que él es su propio patrón y que a él
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nadie lo explota, ni lo manda. Su modo de sobrevivir lo aísla de los intereses de
los demás trabajadores. Vive un mundo donde el otro trabajador se le presenta
como competencia. Todo esto hace que sea uno de los sectores más difíciles de
organizar en luchas y objetivos comunes.

Gráfico 14
¿Para quién trabajamos?

Estado 2454%
Empresa 18.53%
Particular 29.97%
Para sí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 27.29%

4. ¿EN QUE TRABAJAMOS? ¿QUE TIPO DE TRABAJO REALIZAMOS?

La inmensa mayoría de los que trabajan lo hacen en la producción de
servicios (54.57%). A este grupo le siguen los que trabajan en la producción de
bienes (18.10%). En su mayoría son obreros de la construcción, empleados de
una fábrica, suaperos, tarreros, panaderos.

El 16.64% de los que trabajan son vendedores: triciculeros, yaniquequeros,
ventorrilleros, dulceros, etc.

De los que trabajan, sólo 4.29% tienen algún puesto de coordinación o
dirección (capataces, maestros de un taller, supervisores, etc.) o tienen alguna
profesión.

Como hemos visto, la mano de obra de nuestro barrio se concentra en la
producción de servicios. Esto refleja una situación económica difícil y en dete
rioro. Donde hay mucha pobreza, hay muchos desempleados, y mucha gente que
brinda cualquier servicio por casi nada.

Gráfico 15
¿En qué trabajamos?

al Producción de bienes 18.10%
b)Venta 16.64%
C} Producción de servicios 54.57%
d Dirección Coordinación o profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.29%
e Otros .. ' , 5.17%

5. ¿POR CUANTO TRABAJAMOS?

Como vemos en el gráfico 16-a, sobre el salario personal, más de la cuarta
parte de los que trabajan (26.49%), reciben un sueldo por debajo del salario
mínimo legal del país.
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El salario personal está concentrado en menos de 160 pesos al mes mayor
mente (45.32%). Esto significa que con cinco pesos diarios o menos, hay que
sacar para la alimentación, educación, medicinas, ropas, etc. Si éstos son los que
trabajan, ¿qué haran los desempleados que son la gran mayoría?

La cuarta parte de los que trabajan, respondieron que recibían un salario
variable. Estos son generalmente trabajadores ocasionales o "chiriperos" que no
tienen entradas fijas y, como ya hemos dicho, son en realidad "desempleados
disfrazados".

Para ayudar a entender mejor la situación económica del barrio, hemos
organizado otro gráfico que nos muestra el salario familiar, es decir, la suma de
todos los salarios que entran en una familia

Gráfico 16-a
¿Por cuánto trabajamos?

Salario personal (Semanal)

al De 0-15 pesos 14.72%
b)De15-30" 11.77%
e) De 30-40 " 18.83%
d) De 40-50 " 7.78%
e) De 50-60 " ,............ 8.89%
f) De 60-70 " 3.51%
g) De 70-100 " 4.73%
h) más de 100 pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.38%
i) Variable 24.88%

Gráfica 16-b
Salario familiar (Semanal)

a) De 0-15 pesos 15.98%
b)De15-30 " 7.00%
e) De 30-40 " 12.25 %
d) De 40-50 " 7.690;,-
e) De 50-60 " 10.75%
f) De 60-70 " 5.68%
g\ De 70-100 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.67%
h más de 100 pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9.60%
i) Variable 24.19%

6. ¿QUE OTRAS ENTRADAS TIENE LA GENTE?

Es clarísimo que en el barrio no se puede vivir con la miseria de sueldos
que reciben los pocos que están empleados. Por eso somos expertos inventando
modos nuevos de ganarnos el pan. Miremos en el siguiente gráfico qué otro tipo
de entradas tiene la gente del barrio.
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El 30.01 % de las familias dijeron que ten ían otras entradas por negocios,
ventas, alquileres, pensiones o ayudas de algún familiar. Esta última entrada es la
más frecuente, mucha gente recibe dinero de algún familiar que está en New
York, Venezuela, o que está trabajando aquí.

Gráfico 17
¿Qué otras entradas tiene la gente?

a) Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.68%
b) Ventas , 2.53%
e) Pensiones 4.32%
d) Alquiler 5.83%
e) Familiares 10.19%
f) Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.46%

7. ¿CUANTO GASTA UNA FAMILIA EN UN OlA?

El 65.01% de las familias respondieron que gastan un peso diario por
persona como promedio. Eso significa que con un peso esa persona debe pagar
transporte, medicina, etc. Pero en realidad la lucha que hay que ganar primero es
la comida de cada día y ahí se gasta lo poco que entra.

Una familia de cinco personas, necesitaría más de 5 pesos, hasta para la
comida sencilla de un día si pudiera comprarlo todo al precio de INESPRE.
Veamos esto con un ejemplo:

DESAYUNO:

COMIDA:

Casabe y leche con cocoa.

Una torta de casabe
Un sobre de cocoa
Media libra de azúcar crema
Un cartón de leche "Conani"

TOTAL

Arroz, habichuela y pollo.

Dos libras de arroz
Dos libras de pollo
3/4 de habichuelas negras
Aceite
Condimentos

TOTAL

0.90
0.08
0.08
0.40

1.46

0.50
1.40
0.30
0.30
0.50

3.00
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CENA: Batata, huevo y leche.

Tres libras de batata
Cinco huevos
Aceite
Leche

TOTAL

TOTAL GENERAL DE LOS GASTOS:

0.30
0.40
0.20
0.40

1.30

$5.76

Aqu í no hemos calculado el gasto de carbón o gas, fósforos y otros ar
tículos indispensables para poder cocinar.

Gráfico 18
¿Cuánto gasta una familia en un día?

a) De 0-2 pesos 5.80%
b) De 2-3 pesos 11.06%
el De 3-4 pesos 13.52%
d) De 4-5 pesos 15.98%
e) De 5-6 pesos 18.65%
f) De 6-7 pesos 8.36%
g) más de 7 pesos 20.16%
h) Variable 3.10%

VI. LA SALUD DEL BARRIO

Todos los datos que hemos ido analizando, hasta ahora, son importantes
para entender los problemas de salud que se nos presentan en el barrio.

La salud tiene relación con toda la historia y la situación actual que vivi
mos, tiene relación con el desempleo, con el hecho de vivir amontonados, con la
ausencia de buenos servicios, con el modo en que están construidas nuestras
casas, etc.

La primera pregunta que hicimos en este aspecto fue sobre las causas de
las enfermedades en el barrio y las respuestas aparecen en el gráfico siguiente:

1. ¿POR QUE NOS ENFERMAMOS?

78.29% de los moradores respondieron que la causa principal era la falta de
higiene ambiental, es decir el problema del amontonamiento de basura, las aguas
negras, las cañadas, etc.

Este problema es grave y afecta realmente la salud del barrio. Cuando una
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enfermedad aparece en el barrio, se contagia rápidamente porque la basura se
amontona, las aguas negras corren por las calles y la alimentación es pobre.

La segunda causa importante, dijeron el 53.79% de los encuestados, es la
poca alimentación. Hay familias que comen una vez al día y a veces simplemente
no comen.

Otras cosas que dijeron que afecta la salud del barrio son: la falta de
hospital (27.75%), el precio de la medicina (25.48%), y la mala atención médica
(25.44%). Muchas veces la enfermedad que empezó en el barrio, se empeora al
recurrir a los escasos centros de salud que tenemos, donde hay que hacer filas
interminables y donde hace falta hasta el algodón. Para colmo de males, nos dan
unas- recetas que no podemos comprar. Así, las enfermedades continúan apare
ciendo porque sus causas reales no han sido solucionadas todavía.

Gráfico 19
¿Por qué nos enfermamos?

Poca alimentación 53.79%
Mala atención médica 25.44%
Falta higiene ambiental 78.29%
Precio medicina 25.48%
Falta de Hospital 27.75 %
Otros 10.89%

2. ¿CUALES SON LAS ENFERMEDADES MAS FRECUENTES?

El 66.92% de las personas dijeron, que las enfermedades más frecuentes en
su casa son respiratorias, es decir: gripes, catarros, asma, etc. El 9.52% ponían las
enfermedades del estómago como diarreas, parásitos, dolores de estómago, etc. Y
un 6.04% ponían las enfermedades del corazón. Este último dato fue el que más
nos sorprendió, sobre todo porque aparece con más frecuencia en los sectores
menos pobres del barrio.

Al final del gráfico 20 sobre las enfermedades más frecuentes, aparece un
número alto de "otras enfermedades", sin decir cuáles son. Esto se debe a que
ah í están mezcladas enfermedades que no encontramos como clasificar, por
ejemplo: dolor de cabeza, artritis, etc., añadiendo además las personas que no
respondieron a esta pregunta.'
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Gráfico 20
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes?

al Respiratoria 66.92%
b) Gástrica .: oo' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 9.52%
cl De la piel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.88%
d) De la vista 1.73%
el Del corazón 6.04%
f\Anemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 2.84%
g Ginecológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.06%
h Sicológica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.63%
il Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.99%
j Otras 42.20%

3. mONDE vAMOS CUANDO NOS ENFERMAMOS?

La inmensa mayoría de personas cuando se enferman recurren al hospital
(76.67%). Este es el medio que pueden utilizar. A pesar de todas las deficiencias
de los hospitales públicos, a la mayoría no les queda otra alternativa.

Algunos logran atenderse en el ínicas privadas (28.42%), y lo hacen aunque
tengan que vender los muebles o "empeñarlos", para no tener que ir a pasar
trabajo a un hospital público.

No es común en el barrio tener un médico particular. Esta es una práctica
más propia de la gente adinerada; sin embargo 5 de cada cien familias afirmaron
recurrir a veces a un médico particular. En muchos casos, es un amigo médico o
alguien que ofrece consultas populares.

Cuatro de cada cien familias dicen acudir todavía al curandero o curarse
por su cuenta con remedios caseros.

Gráfico 21
¿Dónde vamos cuando nos enfermamos?

C l í n i ~ a 28.42%
H ~ s ~ l t a l . '.' .........................•............... 76.67%
MediCO Particular 4.94%
Curandero 1.15 %
Otros 2.65%

VII. LA EDUCACION EN EL BARRIO.

1. ¿CUANTAS PERSONAS HAY EN EDAD ESCOLAR

La tercera parte de nuestro barrio está en edad escolar, es decir, más de
ocho mil niños y jóvenes.
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La escuela que funciona en la parroquia apenas puede atender a dos mil
niños por año. Las escuel itas de particulares son deficientes y por poco que sea,
hay que pagar mensualidades. Esto significa que miles de niños y jóvenes se
quedan fuera de la escuela cada año.

Gráfico 22
¿Cuántas personas hay en edad escolar?

Edad escolar 33.38%
Otras edades 66.62%

2. ¿CUANTOS SABEN LEER Y ESCRIBIR?

Para sorpresa de muchos, el 80.50% de las personas del barrio en edad
escolar, saben leer y escribir. Esto ha sido fruto del esfuerzo personal y a veces
organizado, de mucha gente del barrio que se dedicaron por su propia cuenta a
aprender, por lo menos a firmar y sacar cuentas.

La mayoría de las personas que no saben leer ni escribir son personas
mayores. Los programas de alfabetización oficial, apenas llegan al barrio; éstos
suelen ser poco adaptados, demasiado cortos e incompletos.

Gráfico 23
¿Cuántos saben leer y escribir?

Saben 80.50%
No saben 19.50%

3. ¿CUANTOS ASISTEN A LA ESCUELA?

El 53.31% de las personas mayores de 7 años no asisten a la escuela. Aqu í
entran los miles de niños que se quedan sin escuela y los jóvenes y adultos que
dejaron de estudiar para luchar por la comida de cada día.

Gráfico 24
¿Cuántos asisten a la escuela?

Asisten 44.69%
No asisten 53.31%

4. ¿A QUE CURSOS HA LLEGADO LA GENTE DEL BARRIO?

Casi todos los que están en edad escolar en nuestro barrio, apenas han
hecho la primera. El 71.04% no ha pasado por un sexto curso.
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La escuela oficial del barrio sólo llega hasta sexto curso. Esto dificulta
luego la continuación de los estudios. Muchos jóvenes tienen que ir a estudiar a
"Los Mina", "Gualey", "Juan Pablo Duarte" o "María Auxiliadora". A pesar de
esos problemas, el 11.94% de los estudiantes ha llegado al séptimo o al octavo
curso, y el 12.15% ha alcanzado algún curso del bachillerato.

En el gráfico número 25 aparece, que un 2.83% de los estudiantes han
podido llegar a la universidad. En realidad, el dato es mayor, pues hay que restar
a los que tienen menos de 18 años, que todavía no tienen edad de llegar a la
universidad.

Gráfico 25
¿A qué cursos ha llegado la gente del barrio?

a) A ninguno 14.86%
b) 1ro.-4to. primaria 40.77%
e) 5to.-6to. primaria 15.41%
d) 7mo.-8vo. intermedia 11.94%
e) 1ro.-4to. Bachillerato ....................•............. 12.15%
f) Universidad ................................•....... 2.83%
g) Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.57%

VIII. LA RELlGION EN EL BARRIO

La gran mayoría del barrio tienen fe. Una fe cultivada en el campo y
golpeada luego por la dura situación de la ciudad. Es difícil encontrar personas
que digan que no creen en Dios. En el peor de los casos se pueden burlar de lo
que hacen las distintas iglesias, pero mantienen siempre un cierto respeto y
temor a Dios.

Esa fe que tenemos, la vivimos de diversas maneras; desde la fe individual
de los que no asisten a nada pero le prenden velas a los santos y hacen "prome
sas", hasta la fe comprometida y organizada en la comunidad.

Los gráficos que siguen nos darán una idea clara sobre cómo se vive la fe en
nuestro barrio.

1. ¿A QUE RELlGION PERTENECEMOS?

El 83.18% dijo pertenecer a la religión católica. Es importante señalar el
hecho de que muchos nos decían: "aquí no participamos en nada, aquí somos
católicos". La definición de católico se suele ver, como una cosa con la que
nacemos. Ser católico lo reducen al sacramento del bautismo generalmente, (el
79.03% están bautizados) y a asistir por lo menos una vez al año a la iglesia,
aunque sea en tiempo de Semana Santa
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El siguiente dato mayor, es el de los que dijeron que no pertenecían a
ninguna religión (8.27%). Esto nos muestra quizás, cómo vamos entrando en un
proceso de alejamiento de la iglesia, de parte de muchas personas que ya se han
metido en la vida, el ritmo y la mentalidad moderna de la ciudad.

Solamente un 7.26% dijeron pertenecer a alguna secta religiosa (evangélica,
adventista, testigos, etc.). El crecimiento de estas sectas es lento, pero es notable
la cantidad de pequeños' locales que van apareciendo en todos los rincones del
barrio.

Gráfico 26
¿A qué religión pertenecemos?

al Católica 83.18%

bl
Evangélica

Adventista

5.42%

1.28%

cl
Otras 0.56%

Ninguna ',' . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.27%

2. ¿CUANTOS ESTAN BAUTIZADOS?

Apenas un 20.97% de las personas del barrio no están bautizados. Muchos
padres bautizan a sus hijos, aunque sea esa la última vez que vayan a la iglesia. Lo
hacen porque no quieren que sus hijos se queden "moros" o tienen miedo de que
"se los chupe una bruja".

A veces se valora más el hecho de tener nuevos "compadres" que el mismo
sacramento recibido.

Ante esta situación, la comunidad ha puesto muchas exigencias para bauti
zar, y esto redujo mucho los bautizos en un primer momento. En los últimos
años han vuelto a aumentar, después de una mayor reflexión y organización de
este sacramento.

Gráfico 27
¿Cuántos están bautizados?

Bautizados ..........•............................... 79.03%
No bautizados 20.97%

3. ¿CUANTOS HAN HECHO LA PRIMERA COMUNION?

En nuestro barrio, sólo el 24.09% ha hecho la primera comunión. Esto
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sucede en un barrio donde el 83.18% se consideran católicos. Este dato ha
cambjado un poco en los años 1982-1983, pues han habido en la parroquia
cientos de primeras comuniones, frutos del trabajo de años de los catequistas por
los callejones y de la propia escuela parroquial.

Gráfico 28
¿Cuántos han hecho la primera comunión?

SI 24.09%
NO 74.02%

4. ¿COMO SE CASA LA GENTE DEL BARRIO?

La inmensa mayoría de las parejas del barrio, viven juntos sin casarse, son
amancebados (65.25%). Solamente un 19.61% se han casado por la iglesia y un
15.14% por la ley.

Estos datos son sumamente importantes, nos dejan ver con claridad cómo
en un barrio predominantemente "católico", el matrimonio por la iglesia no es el
camino normal para las parejas, y nos abren muchas preguntas sobre el trabajo
que debemos hacer en la comunidad cristiana.

Gráfico 29
¿Cómo se casa la gente del barrio?

Consensual 65.25%
Civil 15.14%
Iglesia 19.61%

5. ¿CUANTOS PARTICIPAN EN ORGANIZACIONES RELIGIOSAS?

En el barrio funcionan diversas iglesias: evangélicas, testigos, adventistas,
católicos, etc. Muchos de los encuestados decían' estar organizados en la Iglesia
Católica sin estarlo, pues si fuera verdad que un 7.49% de las personas mayores de
18 años, están organizados en la comunidad cristiana, habrían más de 1,500
personas en los grupos parroquiales trabajando activ¡.¡mente y nosotros sabemos
que apenas pasan de 500. Sin embargo, muchos reconocieron (89.87%) no estar
trabajando en ninguna organización religiosa.

Gráfico 30
Participación en organizaciones religiosas

(Mayores de 18 años)

al Parroquia Domingo Savio 7.49%
b) Otras parroquias 0.66%
e) Otras religiones 1.98%
d) Ninguna " 88.87%
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6. ¿EN QUE OTRAS ORGANIZACIONES DEL BARRIO PARTICIPA LA
GENTE?

Un 12.08% de las personas del barrio dijeron estar organizadas en algún
partido poi ítico. Aqu í se concentran la mayor cantidad de personas organizadas
de todo el barrio. Hay que tener en cuenta que en el momento de hacer el censo,
estábamos en plena campaña poi ítica.

El siguiente lugar más importante de organización no religiosa, son los
clubes, 1.66% dijo estar organizado en un club. En realidad, los clubes están en
un momento malo de desorganización y poca fuerza.

La participación en sindicatos u otras organizaciones es casi nula. Hoy en
general, muy poca gente está organizada en los grupos no-religiosos del barrio, un
86.12% no están en ninguno de estos grupos.

Gráfico 31
Participación en otras organizaciones del barrio

Partidos ' 12.08%
Clubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.66%
Sindicatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.13%
Otros 0.76%
Ninguno ....................................•....... 86.12%

CONCLUSION

Hoy, en la parroquia Domingo Savio del barrio "Los Guandules", seguimos
tra..bajando en lo que consideramos la tercera etapa de esta investigación: "Expl í
caselo a la gente de tu barrio". Los folletos, mapas y gráficos con los datos del
censo parroquial, llegan hasta los grupos, donde se reflexionan con mucho inte
rés y preo~upación.

Se ha dado un paso importante, mucha gente del barrio ha podido conocer
más sus propias necesidades. El cam ¡no recorrido hasta aqu í nos empuja ahora a
la acción organizada y comprometida en la búsqueda de soluciones reales a
nuestros grandes problemas.

La injusta realidad en que vivimos debe ser transformada. Sabemos que
esto no se logra con la publicación de un artículo, ni con la intervención "salva
dora" de uno "de fuera", que no sabe lo que sufre y lo que espera un hombre o
una mujer de un barrio "marginado".

Nos negamos a aceptar pasivos esta situación de opresión; nos negamos a
perder la esperanza; creemos que algo nuevo puede nacer entre nosotros, y
apoyados en el Dios que camina con los pobres, luchamos para que un día sea
realidad la igualdad y la justicia.
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