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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar el aporte de la orientación comunitaria en la inserción ocupacional 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer cabeza de familia desplazada en Colombia. El estudio 
fue de tipo descriptivo, la muestra estuvo conformada  por 50 mujeres cabeza de familia de la ciudad de Cúcuta; 
donde se caracterizó a la mujer cabeza de familia desplazada de este contexto, en los aspectos demográficos, 
económicos, legales y familiares, así mismo, se identificó la potencialidad ocupacional de dichas mujeres; se 
exploraron ofertas ocupacionales,  y se propusieron un conjunto de estrategias de orientación comunitaria dirigidas 
a esta población. Como instrumento de medición se elaboró un cuestionario, se registro la información de variables 
como: caracterización demográfica, económica, legal y familiar de la mujer cabeza de familia desplazada por la 
violencia, dentro de los resultados obtenidos se evidenció que uno de los motivos más fuertes del desplazamiento 
es el conflicto armado que se vive en el país; así mismo se visualizó que un porcentaje significativo tiene pareja, 
pero quien asume el rol de cabeza de familia es la mujer, la cual depende en un gran porcentaje de ingresos propios, 
considerando el desequilibrio en los procesos ocupacionales, humanos y el contexto, que sufren estas personas 
por el fenómeno del desplazamiento, al cambiar abruptamente su estilo de vida; por tanto se propuso un conjunto 
de estrategias de orientación comunitaria que ofrecieran alternativas de solución frente a una problemática social 
específica.
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ocupacional; estrategias de orientación.
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Abstract
The objective of this research was to determine the contribution of community orientation to occupational 
insertion and the improvement of the living conditions of displaced women heads of household in 
Colombia. The study was descriptive; the sample consisted of 50 women heads of household from the 
city of Cúcuta; where the female head of household displaced from this context was characterized in 
demographic, economic, legal and family aspects; the occupational potential of these women was also 
identified; occupational offers were explored; and a set of community orientation strategies aimed at this 
population was proposed. As a measuring instrument, a questionnaire was prepared, and information 
was recorded on variables such as: demographic, economic, legal and family characterization of the 
woman head of household displaced by violence, within the results obtained it was evident that one of 
the strongest reasons for displacement is the armed conflict in the country; It was also visualized that a 
significant percentage has a partner, but the one who assumes the role of head of the family is the woman, 
who depends on a large percentage of her own income, considering the imbalance in the occupational, 
human and contextual processes suffered by these people due to the phenomenon of displacement, 
abruptly changing their lifestyle; therefore, a set of community orientation strategies was proposed to 
offer alternative solutions to a specific social problem.

Keywords: Women displaced by violence; head of household; community orientation; occupational insertion; 
orientation strategies.

Introducción

Colombia es un país caracterizado por 50 años de 
conflicto interno armado. Según [1] el conflicto 
es una lucha entre el ejército nacional, grupos 
guerrilleros izquierdistas y grupos paramilitares 
de derecha, todo enmarcado además por el tráfico 
de drogas y otros intereses económicos  que 
han causado el desplazamiento de centenares de 
personas. Aunque es muy difícil descifrar el monto 
exacto de personas desplazadas internamente 
(PDI) en Colombia, las diferentes fuentes 
concuerdan entre 2 y 3 millones de personas, que 
han aumentado en los últimos años [2]. 

El conflicto en Colombia y las crecientes 
desigualdades económicas han llevado a un 
deterioro severo de las condiciones básicas de 
vida de la población en general y de los afectados 
por el conflicto —poblaciones desplazadas y 
comunidades receptoras—, en particular [3].  De lo 
anterior, es posible afirmar que el desplazamiento 
está relacionado con la violencia política y que 
ésta es la principal causa del desplazamiento. No 
obstante, el desplazamiento forzoso en Colombia 
de acuerdo a [4] es un fenómeno complejo, de 
múltiples dinámicas que están relacionadas con 
los conflictos sociales, políticos y económicos 

del país. En primer lugar, la violencia política 
y el enfrentamiento entre los grupos armados 
irregulares han sido los principales detonantes 
del desplazamiento forzoso en Colombia [5]. En 
un principio, el enfrentamiento entre los actores 
armados, o entre alguno de estos y las fuerzas del 
Estado, tenían como consecuencia no deliberada 
el desplazamiento preventivo de la población que 
huía de sus municipios por carecer de las garantías 
mínimas para la protección de su vida e integridad 
física [6].

De acuerdo a [7] expresa que se evidencia el 
desplazamiento, ya que muchas personas tienen 
que dejar lo mucho o poco que tienen y salir de 
la noche a la mañana a refugiarse en los centros 
urbanos o emigrar a otros países.  Para la población  
menos favorecida la única alternativa que tienen es 
migrar a la ciudad más próxima a aquella que le 
pueda brindar algún tipo de “garantía” para poder 
rehacer su vida.  Cúcuta por ser una de las fronteras 
más activas de América, no ha escapado de este 
fenómeno social, llegando a ella desplazados de 
otras ciudades del país y de los contextos rurales del 
mismo departamento y otras regiones vecinas[8].

El desplazamiento tiene múltiples efectos 
específicos sobre la mujer en cuanto a que la 
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convierte en jefes de hogar debido a la viudez, a la 
ruptura de la relaciones de pareja o a la pérdida de 
su compañero o de sus hijos [9].  Las condiciones 
del desplazado son muy precarias y en la mayoría 
de los casos se caracteriza por: la pérdida de la 
tierra, la vivienda y de sus activos, condiciones 
de salud muy limitadas, inseguridad alimentaria, 
desarticulación social, empobrecimiento, menores 
niveles de escolaridad, niveles de analfabetismo 
mayores. Así mismo, para los miembros de los 
hogares desplazados en edad de trabajar, la menor 
dotación de capital humano, aunada a la escasa 
relevancia de las habilidades y conocimientos 
agrícolas en las áreas urbanas y la carencia de 
competencias específicas para el desempeño 
laboral requeridas en las zonas urbanas, limita 
las posibilidades de inserción en los mercados de 
trabajo y restringe las opciones de empleo [2].

Al respecto, [10] nos dice que la búsqueda de 
un empleo o el llevar adelante un proyecto 
como emprendedor independiente, representa 
en ocasiones un problema personal que puede 
parecer sin salida favorable y que genera angustia 
y preocupación en las personas. Dentro de ese 
conjunto de contradicciones y condiciones en 
donde se desarrolla la vida de los desposeídos del 
poder y la fortuna, se encuentra la mujer afectada 
por el desplazamiento, quien se convierte en jefa 
de hogar  debido a la viudez, la ruptura de sus 
relaciones de pareja o la pérdida de su compañero 
o de sus hijos [11]. Esta situación, además de los 
problemas psicosociales ocasionados por la salida 
forzada de sus lugares habituales de residencia, 
hace recaer casi exclusivamente en ellas la 
responsabilidad del sostenimiento afectivo y 
económico de las familias [12].

La sociedad, medio social y económico de las 
madres cabeza de familia, objeto de estudio, no 
han contado con alguna posibilidad de educación y 
trabajo; se encuentran inmersas en un medio hostil, 
no han tenido oportunidad de disfrutar ciertas 
comodidades como la mayoría de seres humanos 
[13]. La indiferencia de la misma sociedad, la 
desatención de los organismos gubernamentales; 
la formación, orientación y educación recibida las 

han llevado a sobrevivir en un ambiente, donde la 
desnutrición, la agresividad, el invadir terrenos, la 
resignación, el hacinamiento, (entre otros); es el 
común denominador de la comunidad [14]. 

La mujer cabeza de familia, que ha sido forzada al 
desplazamiento, y ha tenido como destino la ciudad 
de Cúcuta, se ve inmersa en un problemática de 
carácter social, ya que carece de las condiciones 
mínimas para llevar una existencia digna del ser 
humano más humilde. Ante la problemática del 
desplazamiento forzoso en Colombia, donde 
la mujer cabeza de familia se constituye en un 
grupo vulnerable; la orientación como disciplina 
juega un papel fundamental al abordar este tipo de 
problemática para ser estudiada y analizada como 
un fenómeno social e individual que requiere 
atención.  

De acuerdo [15] aportan que la orientación 
como tal se ha venido trabajando con diferentes 
enfoques de acuerdo a los propósitos que persigue; 
estos enfoques se pueden sintetizar en: orientación 
vocacional, orientación profesional- educacional 
y orientación ocupacional-laboral. Como praxis, 
la orientación determina la manera, que en 
atención a estas necesidades pueden intervenir 
los orientadores desde una  concepción de la 
orientación dirigida a todas las personas en todos 
los aspectos a lo largo de toda su vida; como también 
que existen cierto grupos de riesgos que requieren 
un atención especial entre los que podemos citar 
los desposeídos, los desempleados, minusválidos 
físicos, psíquicos y sensoriales, minorías étnicas 
y esta población objeto de estudio; y en donde 
el orientador tiene un campo propicio para el 
desarrollo de su quehacer profesional y ocupacional. 
Lo anteriormente expuesto, despertó el interés 
por determinar cómo la orientación comunitaria 
podrá contribuir en la inserción ocupacional y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
mujer cabeza de familia desplazada en Colombia. 
Es por esto que la intervención comunitaria son 
programas efectuados conjuntamente por varias 
estructuras comunitarias para hacer frente a la 
desestructuración de la familia [16].
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Materiales y métodos

El presente estudio se desarrollo bajo un enfoque 
descriptivo; diseño de campo, no experimental-
transeccional, que incluyó 50 mujeres cabeza 
de familia desplazadas pertenecientes  a la 
Asociación “Madres Creando un Futuro del Barrio 
Aeropuerto”, de la ciudad de Cúcuta, las cuales 
fueron convocadas a una reunión extraordinaria 
para tal fin. Para recabar la información necesaria 
para este estudio se utilizó como técnica la 
encuesta, y  como instrumento el cuestionario 
“Caracterización y potencialidad ocupacional 
de la mujer cabeza de familia desplazada en 
Colombia” que estuvo conformado por 23 
preguntas semicerradas en el que se exploró 
las dimensiones: características demográficas, 
características económicas, características legales, 
características familiares; al mismo tiempo que 
la variable potencialidad ocupacional con su 
dimensión aspectos ocupacionales. 

De igual manera,  para determinar la confiabilidad 
del instrumento se aplicó una prueba piloto a un 
grupo de madres de familia pertenecientes a otra 
asociación, las cuales poseían características 
similares a la población objeto de estudio, es decir, 
en condición de desplazamiento. 

Así mismo, Se calculó el coeficiente de 
confiabilidad mediante la fórmula de Alfa de 
Cronbach, por tratarse de un instrumento de dos 
o más alternativas de respuestas. Como resultado 
de la aplicación de la prueba piloto, se obtuvo una 
confiabilidad de 0,954 lo cual se considera alta.

Una vez obtenido los datos a través de la 
aplicación del instrumento, se procedió a la 
tabulación y análisis de la información en forma 
computarizada, utilizado para ello, el programa 
Stadistical Programa for Social Sciences (SPSS). 

Resultados y análisis

Los datos obtenidos mediante el proceso de 
investigación y aplicación del instrumento a la 
mujer cabeza de familia desplazada en Colombia, 

los cuales se agruparon según la dimensión de la 
variable,  la información recolectada se constituyó 
en la fuente para la elaboración de la tabulación 
la cual fue analizada y revelaron los siguientes 
resultados:

Gráfica 1. Razones para escoger el nuevo lugar de asentamiento

En la gráfica 1 los datos obtenidos mostraron 
que un 44% de la población decidieron escoger 
su nuevo lugar de asentamiento por vínculos 
familiares, lo cual quiere decir que aprovechando 
que en la ciudad de Cúcuta se encontraban 
viviendo algunos familiares y se les hizo más 
accequible su ubicación en esta ciudad; seguido 
de un 26% quienes eligieron el contexto urbano 
por la cercanía a su región de origen. De igual 
manera, el 20% decidió desplazarse al nuevo 
lugar de asentamiento por recomendación de otros 
que previamente lo habían hecho. En un mínimo 
porcentaje, el 10% decidieron migrar con las 
expectativas de encontrar nuevas oportunidades 
laborales en la ciudad. De lo anterior, podemos 
deducir que la familia se constituye en la fuente 
más accesible de ayuda en el difícil proceso de 
acomodarse una vez desplazadas.

Gráfica 2. Procedencia

En la gráfica 2, se observó que un 66% proceden 
de las zonas rurales. Este porcentaje nos demuestra 
una vez más que la zona más vulnerable al conflicto 
armado y a la violencia que este genera es la zona 
rural; razón por la cual muchos de sus pobladores 
deben migrar a otros sitios. Así mismo, el 34% son 
originarios de las periferias urbanas del Ciudad de 
Cúcuta que han sido afectadas por el fenómeno de 
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la violencia.  

Características Económicas

Gráfica 3. Estrato

En la gráfica 3, se puede apreciar que un 94 % 
de las mujeres desplazadas pertenecen al estrato 
socioeconómico 1, en el cual se caracteriza por 
las condiciones precarias de salud, educación, 
vivienda, servicios públicos, entre otros aspectos; 
y solamente un 6% pueden ubicarse en el estrato 2; 
el cual las condiciones de vida no son tampoco las 
mejores; razón por la cual se hace imperioso una 
mirada a esta población proponiendo estrategias 
de orientación para el mejoramiento de su calidad 
de vida.

Gráfica 4. Ingresos

En la gráfica 4, el nivel de ingresos de esta 
población en un 94% está por debajo del salario 
mínimo mensual, lo cual no les permite cubrir las 
necesidades básicas de subsistencia, sólo un 6% 
de estas mujeres alcanzan a percibir entre uno y 
dos salarios mínimos; situación esta que explica 
la pobreza de estos hogares con jefatura femenina.

Características Legales

Gráfica 5. Motivos del desplazamiento

En la gráfica 5 en el caso específico de los motivos 
que obligaron a esta población de estudio a 
desplazarse, encontramos que un 58% fue causado 
por el conflicto armado, es decir por las luchas 
entre el ejército nacional, grupos guerrilleros 
izquierdistas y grupos paramilitares de derecha, 
todo enmarcado por el tráfico de drogas y otros 
intereses económicos que han causado dicho 
desplazamiento; razón por la cual podemos afirmar 
que los principales detonantes del desplazamiento 
forzoso son la violencia y el enfrentamiento entre 
los grupos armados y legales y entre éstos y la 
fuerza pública.

El 32% se ha desplazado como consecuencia de 
los disturbios ocasionados por problemas sociales 
que se presentan por el abandono estatal en cuanto 
a la disposición de tierras, servicios públicos, salud 
y carencias educativas entre otras necesidades 
básicas; mientras que un 10 % se desplazan como 
consecuencia de las tensiones externas que se 
presentan.

Gráfica 6. Características legales

En la gráfica 6 se evidenció que un 66% de la 
población declara que se encuentra en condiciones 
de desplazamiento ante la Defensoría del Pueblo, 
en atención al artículo 32 de la Ley 387 de 1997, 
la cual estipula la importancia del reconocimiento 
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de su condición en dichas entidades; de otra parte 
un 22% no declara su condición como desplazada 
por desconocimiento de los derechos a los que se 
hace acreedor y que se estipulan en dicha Ley; y 
un mínimo porcentaje el 6% los declara ante la 
Procuraduría.

Constitución Familiar 

Gráfica 7. Persona a cargo

En la gráfica 7 se reflejó que la mayoría de 
esta población de estudio, en un 68% no son 
responsables del sustento económico de otras 
personas diferentes a sus hijos y compañero; 
mientras que otro porcentaje del 20% dice tener 
a su cargo. Lo cual nos indica que además de la 
responsabilidad con sus hijos, deben asumir la 
carga de otros familiares como el padre, madre y 
nietos.

Aspectos ocupacionales

Gráfica 8. Oficios u ocupaciones antes del desplazamiento

En la gráfica 8 un 40% de las mujeres cabeza de 
familia, se desempeñaban antes del desplazamiento, 
en actividades agrícolas como la siembra de 
cultivos de frutas, cereales, hortalizas, pastos 
entre otros; seguidamente de un 36% dedicada a la 
cocina y elaboración de alimentos; y un 18% a los 
oficios del hogar.

Resultados y discusión

Teniendo como base que la orientación es un 
proceso de relación de ayuda que se brinda a los 
individuos en las distintas etapas de su ciclo vital y 
enmarcada la orientación y este estudio dentro de 
la teoría Macrosocial de género: Teoría analítica, 
el feminismo liberal y el enfoque sociológico 
de la orientación, donde se ha de promover 
el desarrollo y adaptación del individuo en el 
contexto social donde vive o al cual le ha tocado 
adaptarse en contra de su voluntad, como es el 
caso específico de las mujeres cabeza de familia 
que han sido desplazados a la ciudad de Cúcuta 
por la violencia política; es importante destacar 
que realizado el proceso de caracterización de la 
muestra seleccionada a través de la recolección y 
el procesamiento de la información, se estructuró 
el siguiente análisis: El desplazamiento forzoso 
trae consigo para la mujer una serie de riesgos y 
vulnerabilidades específicas en el marco de los 
problemas sociales, y de violencia interna que 
se vive en el país. La mujer cabeza de familia al 
sentirse amenazada en su lugar de origen tiene 
que desplazarse de forma inmediata, abandonando 
todas sus pertenencias  representadas en bienes 
muebles e inmuebles, como sus tierras, ganado, 
enseres, entre otros; optando por dirigirse al 
contexto urbano más próximo a su lugar de origen y 
en donde podrá contactarse con parientes y amigos 
que la puedan auxiliar en su difícil situación y 
permitirle los medios de subsistencia mínima para 
poder comenzar de nuevo; hasta la incertidumbre 
de no poder contar con los recursos económicos, 
la competencias sociales y ocupacionales mínimas 
que le permitan adaptarse a este nuevo contexto; 
acrecentando aún más los problemas sociales 
que  se viven en los contextos urbanos que con 
previa planeación tienen que asumir esta carga 
demográfica. Así mismo, no puede desconocerse 
que las mujeres en este problema se constituyen 
como víctimas y actoras principales del conflicto 
armado y en este sentido empiezan a tener un 
cierto protagonismo de participación política 
en la búsqueda de sus derechos y solución a sus 
problemas más inmediatos. Pero también, las 
nuevas condiciones las han obligado a superar 
los planos de la cotidianidad hogareña y hacerse 
partícipes solas en acciones de reivindicación 
política o insertarse en la actividad productiva. 
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Es así, que de lo anterior es preciso mencionar que 
de acuerdo a la posición de la teoría analítica en 
donde se expresa que las mujeres experimentan  
menos desventajas cuando pueden equilibrar 
las responsabilidades del hogar con un papel 
independiente en la producción del mercado; se 
puede decir que el acceso de las mujeres a las 
recompensas a través de la producción mercantil 
amortigua la desventaja social. Pues en el caso de la 
mujer cabeza de familia objeto de estudio, podemos 
visualizar que debe asumir la crianza de sus hijos y 
conservar el núcleo familiar, pues como lo refleja 
los resultados de esta investigación, además de 
tener pareja, ésta se ve obligada a responsabilizarse 
como jefe de hogar y así proteger, mantener y 
educar hijos, nietos y en cierta ocasiones parientes 
mayores, careciendo en la mayoría de los casos 
de las mínimas condiciones para hacerlo; para 
lo cual se hace indispensable que dicha mujer 
pueda lograr la inserción ocupacional que le va a 
permitir sufragar las necesidades propias y de su 
familia. Para lo cual, el feminismo liberal resalta 
que el modelo patriarcal del trabajo en el hogar 
sitúa  a la mujer que intenta mantener el hogar y 
los hijos sin la ayuda del proveedor  masculino en 
una incertidumbre económica enorme, factor este 
que genera la cada vez más “feminización de la 
pobreza”:  a la mujer trabajadora se le remunera 
menos que al hombre, la relación de la mujer 
con cualquier trabajo es tanto más precario como 
menos negociable debido a las exigencias de sus 
responsabilidades domésticas [17].

Por otra parte y de manera primordial se hace 
indispensable,  procurar con alternativas serias 
y consecuentes fruto de un trabajo analítico con 
las desplazadas su reincorporación social como 
ciudadanas en ejercicio pleno de sus derechos, 
incluyendo la reparación de sus daños morales, 
materiales, psicosociales y jurídicos generados 
por el desplazamiento. Este problema hoy en día 
se ha convertido en el diario vivir de la sociedad 
colombiana, ya que cada vez son más las mujeres 
cabezas de familia que son obligadas a abandonar 
sus tierras, en la mayoría de los casos en lugares 
rurales, desplazándose a la ciudad en busca de 
oportunidades para subsistir; pues toda persona 
tiene necesidades sociales que deben ser satisfechas 
de la forma más apropiada para lo que la respuesta 
a estas necesidades se concentra en los servicios 

sociales los cuales se concretan en un conjunto 
de actividades que tienen por objeto ayudar a la 
adaptación mutua entre individuos y ambiente 
social, lo cual en este grupo vulnerable de mujeres 
cabeza de familia desplazadas, dichos servicios 
están dedicados a la inserción ocupación de la 
mujer como posibilidad de minimizar la desventaja 
social y consolidar la estructura familiar. Para la lo 
anterior, es importante resaltar que la escolaridad 
que traen estas mujeres y el conocimiento que 
tienen de ocupaciones anteriores será relevante 
y tenidas en cuenta  en el momento de elaborar 
su historia y perfil ocupacional en el proceso de 
orientación. 

Es por esto que la caracterización hecha de dicha 
población de estudio fue importante porque 
determinó cuales son los hábitos y rutinas a 
nivel básico que están afectados; la pérdida de 
puntos de referencia a nivel personal, familiar y 
comunitario hacen que estos  se desestructuren, ya 
que son el sustrato de las acciones cotidianas y de 
intercambio social de acuerdo a las capacidades, 
valores y exigencias espacio-temporales. La 
desestructuración del estilo de vida de las personas 
desplazadas ocasiona que las motivaciones 
ocupacionales productivas cambien en intención, 
direccionalidad y compromiso; el autocontrol y 
la valoración social disminuyen, haciendo que la 
persona no se pueda transformar, ni adoptar la nueva 
realidad a la que se ven enfrentados. Se presume 
que al existir un desequilibrio en el quehacer de la 
población, no habrá un uso adecuado del tiempo 
libre lo cual le implica dejar al lado actividades 
de esparcimiento, que permitan disminuir la carga 
emocional causada por el desplazamiento.

Es así, que la fortaleza conceptual de las estrategias 
de orientación radica en el establecimiento de 
acciones concretas a desarrollar con esta población 
como parte del proceso que deben realizar para 
lograr una inclusión socio laboral y alcanzar su 
desarrollo humano en un entorno que le permita 
establecer relaciones sociales que le faciliten su 
adaptación. Por tal razón, para poder desarrollar 
estrategias de orientación para mujeres cabeza 
de familia desplazadas por la violencia en 
necesario  identificar y conocer las características 
demográficas, económicas, legales y familiares; 
así como sus potencialidades ocupacionales;  para 
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responder a las necesidades de la población, a 
través de estrategias de orientación.

Conclusiones

El desplazamiento forzado y el refugio de mujeres, 
niñas y adolescentes en la frontera Colombo-
Venezolana, es crecientemente relevante en número 
pero invisible para las autoridades y desconocido 
para la misma población. La región es escenario 
de diversas manifestaciones del conflicto armado 
interno y de una crisis humanitaria y derechos 
humanos que afecta con especial dureza a las 
mujeres. Es así, que la jefatura femenina de hogar 
en situación de desplazamiento y refugio en la 
frontera, responde a una condición adversa, ya que 
debe enfrentar circunstancias de  sobreexplotación 
laboral, abuso sexual, violencia y discriminación 
que incrementan su condición de vulnerabilidad. 
Sin embargo, a pesar de ello, las mujeres tienen 
capacidades para enfrentar dichas adversidad, 
asumir la jefatura de sus hogares fragmentados y 
responder por el futuro de su núcleo familiar.

Es por ello, que  considerando el desequilibrio en 
los procesos ocupacionales, humanos y el contexto 
que sufren estas personas por el fenómeno del 
desplazamiento, al cambiar abruptamente su estilo 
de vida; se hizo necesario,  proponer un conjunto 
de estrategias de orientación comunitaria que 
pudieran contribuir en la inserción ocupacional y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
mujer cabeza de familia desplazada en Colombia;  
entre las que vale la pena mencionar: Los talleres 
de acercamiento,  que tiene como objetivo el 
conocimiento de la situación de la vulnerabilidad de 
la mujer cabeza de familia; la historia ocupacional 
de vida como herramienta de reconocimiento de 
habilidades para la inserción ocupacional; La 
valoración de intereses ocupacionales, el perfil 
ocupacional y el mejoramiento de habilidades para 
la búsqueda empleo. Todas estas, encaminadas a  
brindar, a dicha población, alternativas de solución 
frente a una problemática social específica.
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