
1 
 

LAS DINÁMICAS SOCIALES DEL BARRIO MUISCAS COMO DETERMINANTES DE 

LA SALUD 

 

THE SOCIAL DYNAMICS OF THE MUISCAS NEIGHBORHOOD AS DETERMINANTS 

OF HEALTH 

 
A DINÂMICA SOCIAL DO BAIRRO DE MUISCAS COMO DETERMINANTES DA 

SAÚDE 

 

Laura Jimena Sierra Dueñas1, Javier Andrés Rojas Acosta1, María Paula Morales Vargas1  

1 Estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

1. RESUMEN 

 

Objetivo: Comprender bajo la concepción de los determinantes sociales de la salud, aspectos 

relacionados con espacios públicos, sustentabilidad, economía y conflictos internos del barrio 

los Muiscas de la ciudad de Tunja (Boyacá), en el año 2019. Metodología: Se realizaron 8 

visitas al barrio dentro de los meses de septiembre hasta noviembre del año 2019; en las que 

gracias a la observación directa de los investigadores se elaboraron 24 registros de campo; los 

cuales permitieron después de sistematizada la información, seleccionar las categorías de 

análisis. Resultados: La zona comercial del barrio ha robustecido la microeconomía del 

mismo, gracias a la periferia que presentaba al inicio en relación con el centro de la ciudad de 

Tunja. Por otro lado, las zonas verdes, son lugares de esparcimiento para sus habitantes, con 

la realización de actividades, unas recreativas y otras tildadas al consumo de sustancias, 

generando sensación de inseguridad en ciertas horas del día. 

 

PALABRAS CLAVE: Comunidad, determinantes de la salud, economía, espacios públicos 

y seguridad. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To understand under the conception of the social determinants of health, aspects 

related to public spaces, sustainability, economy and internal conflicts of the Muiscas 

neighborhood of the city of Tunja (Boyacá), in the year 2019. Methodology: 8 visits to the 

neighborhood were made from September to November 2019; in which, through direct 

observation of the researchers, 24 field records were made; which allowed after systematizing 

the information, to select the categories of analysis. Results: The commercial area of the 

neighborhood has strengthened its microeconomics, thanks to the periphery that it presented 

at the beginning in relation to the center of the city of Tunja. On the other hand, green areas 

are places of recreation for their inhabitants, with the realization of activities, some 

recreational and others labeled as the consumption of substances, generating a feeling of 

insecurity at certain times of the day. 

 

KEYWORDS: Community, determinants of health, economy, public spaces and security. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Compreender sob a concepção dos determinantes sociais da saúde, aspectos 

relacionados aos espaços públicos, sustentabilidade, economia e conflitos internos do bairro 
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das Muiscas da cidade de Tunja (Boyacá), no ano de 2019. Metodologia: foram realizadas 8 

visitas ao bairro no período de setembro a novembro de 2019; no qual, graças à observação 

direta dos pesquisadores, foram realizados 24 registros de campo; o que permitiu, após 

sistematização das informações, selecionar as categorias de análise. Resultados: A área 

comercial do bairro fortaleceu sua microeconomia, graças à periferia que apresentava no 

início em relação ao centro da cidade de Tunja. Por outro lado, as áreas verdes são locais de 

lazer para os seus habitantes, com a realização de atividades, algumas recreativas e outras 

rotuladas como consumo de substâncias, gerando uma sensação de insegurança em 

determinados momentos do dia. 

 

PALAVRAS CHAVE: Comunidade, determinantes da saúde, economia, espaços públicos e 

segurança. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del barrio los Muiscas ubicado al norte de la ciudad de Tunja (Boyacá)  clasificado 

en un nivel socioeconómico de estrato 31, reúne las características propias de una asociación 

entre los determinantes de la salud y las dinámicas sociales del barrio; puesto que los primeros 

integran situaciones sociales, económicas, políticas y ambientales que se pueden modificar de 

acuerdo a las relaciones o problemáticas entre sus habitantes y de las intervenciones por parte 

de sectores públicos y privados. Esta relación dinámica provee a los habitantes de la zona 

mejoras o problemas en su calidad de vida, ejemplos de estas son, el servicio de alcantarillado 

el cual se logró mediante la presión social de la población al gobierno de esa época o la lejanía 

con el centro histórico de la ciudad que permitió el crecimiento comercial del sector 

impulsando el desarrollo de múltiples restaurantes de comida rápida, los cuales pueden ser un 

factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

 

El objetivo de este artículo es comprender bajo la concepción de los determinantes sociales 

de la salud, aspectos relacionados con espacios públicos, sustentabilidad, economía y 

conflictos internos del barrio los Muiscas de la ciudad de Tunja (Boyacá), en el año 2019. El 

documento se desarrolla en tres partes, el primero corresponde a un referente teórico, en donde 

se detalla la información del barrio, así como las problemáticas y dificultades en relación con 

el transporte y servicios públicos con los que contaban durante el transcurso de su historia. La 

segunda parte hace referencia a un análisis etnográfico donde se tiene en cuenta el uso de 

espacios públicos, la seguridad y la sustentabilidad del barrio. Finalmente se culmina el 

artículo concluyendo y argumentando el objetivo, e identificando la relación directa que existe 

entre determinantes sociales y la salud de los habitantes del barrio los muiscas.   

 

3. METODOLOGÍA: 

 

Con el propósito de identificar las dinámicas sociales como determinantes de la salud, dentro 

del barrio los Muiscas; se tiene como base para la comprensión, la metodología cualitativa, la 

cual se fundamenta en la etnografía. La recolección de información se realizó a través de la 

observación directa por medio de ocho visitas esporádicas al barrio, realizadas desde el mes 

de septiembre hasta el mes de noviembre del año 2019. Se hizo observación y levantamiento 

 
1 La estratificación socioeconómica en Colombia según (Ramos, 2020) es una clasificación en estratos de los 

inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera 

diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar 

contribuciones en esta área. 
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de la información a través de registros de campo. Es importante aclarar que cada investigador 

realizó ocho registros para completar un total de 24. Una vez organizada y sistematizada la 

información, se realizó la nominación y categorización, este ejercicio se realizó de manera 

manual, es decir que no se utilizó ningún software para el tratamiento de la información. Se 

obtuvieron categorías de análisis tales como seguridad del barrio, establecimientos de 

comercio público, zonas verdes, estado de las vías, condiciones ambientales, sustentabilidad 

del barrio, servicios de atención médica, puntos de concentración, expresión cultural; de las 

cuales se seleccionaron estado de vías, zonas verdes, condiciones ambientales, para el análisis 

e interpretación que a continuación se presenta. 

 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1 Historia del barrio Los Muiscas 

 

El barrio Los Muiscas, según Guerrero (2013), fue fundado en el año 1975, se ubica en el 

norte de la ciudad de Tunja, pertenece a una de las ocho comunas de la ciudad, la comuna 

extremo norte que se compone de los barrios Villa Luz, Santa Ana, Suamox y Asís; limitado 

por la carrera sexta (vía que conduce a Sogamoso) y por la carrera dos este (antigua vía a 

Paipa que conduce a la Universidad de Boyacá), entre diagonal 64 y diagonal 68. Según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2019 Tunja contaba con 

aproximadamente 167.991 habitantes con una densidad poblacional de 1.403,56 

habitantes/km2.  

 

Respecto a las ocupaciones en el barrio Los Muiscas, según la Encuesta Origen destino 

realizada en la ciudad de Tunja (EOD) (2012) la mayoría de los habitantes (50%) son 

estudiantes, seguido de personas dedicadas al hogar (14%). Esto nos indica que esta franja de 

la ciudad está compuesta por personas pertenecientes a distintos grupos de edad, 

principalmente jóvenes. Asimismo, el 45% de los hogares de la ciudad pertenecen a los 

estratos 1 y 2 y tan solo el 10,7 son tipo 4 y 5; en el caso del barrio Los Muiscas este 

corresponde al estrato socioeconómico 3. 

 

En Colombia, la intensidad del fenómeno de migración del campo a la ciudad, con 

posterioridad a 1950, está asociado a dos factores: la violencia política (1951-1964) y el 

estancamiento del desarrollo rural, que según Guerrero (2013) impactan a Tunja con un 

significativo incremento de vivienda informal. El barrio Los Muiscas, desde sus inicios en 

1975 se convierte en un importante polo de crecimiento en esta zona de la ciudad, ya que la 

población estaba consolidada en la zona centro y sur, el norte de Tunja se proyectaba como 

una zona industrial. Sin embargo, la lejanía con respecto al centro de la ciudad junto al hecho 

de su realización fuera del perímetro urbano, trajo dificultades a sus habitantes, relacionadas 

con carencias en servicios públicos y transporte; ya que el lugar más cercano para la toma de 

las rutas de transporte público se encontraba en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (UPTC) o el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA). Estas problemáticas 

fueron solucionadas por medio de plantones y protestas frente a la avenida norte durante varios 

días, obteniendo como resultado la pavimentación de las principales vías. Además, que según 

Guerrero (2013) y relatos de habitantes también les permitieron acceder a servicios públicos 

de calidad.  
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          Figura 1. Mapa del barrio Los Muisca-Tunja 

 
Fuente: Hidalgo, A. Localización de Tunja dentro del contexto urbano territorial colombiano. 

Tunja-Boyacá.  

 

La infraestructura pública aportó progresivamente a la zona norte de la ciudad la plaza de 

mercado del norte; además, surge el tipo cementerio-jardín, en el extremo norte, y cerca de 

allí se construye la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Así mismo, 

se producen crecimientos no tan beneficiosos que colindan con fábricas de ladrillo artesanal; 

en contraste, se inicia la transformación de fincas rurales en conjuntos cerrados. Estas fábricas 

se retiran paulatinamente del área urbana con el paso de los años (Guerrero, 2013). 

 

Fue hasta el 2001 con el Plan de Ordenamiento Urbano (POT) de Tunja, que consolida al 

sector norte como un área de alto costo para la construcción de viviendas y equipamientos 

dedicados a estratos medios y altos, esto por mecanismo de especulación del suelo, además 

por el inicio de la construcción del campus de la Universidad de Boyacá hacia 1993, y la 

inauguración de Clínica Santa Catalina, hoy Medilaser por la misma universidad (Guerrero, 

2013). 

 

Lo que sería la zona industrial norte se debilita con la desaparición de instituciones e 

industrias, y con el desarrollo de edificaciones comerciales para servicios múltiples. Además, 

otras instalaciones como el centro comercial Centro Norte en 1997, concesionarios de 

automóviles como Mazda en 1992 y Alborautos – Toyota en 1994, el Instituto de Transito de 

Boyacá y Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), aunque no propios del 

barrio Los Muiscas fortalecieron la expansión de la ciudad hacia el norte, permitiendo la 

conexión directa del barrio con el centro de Tunja. Esta unión se fortalece ya que el barrio Los 

Muiscas junto con la Universidad de Boyacá se convierten en centro de referencia para la 

ejecución de barrios como Suamox, Capitolio, Tejares del Norte, Alcalá Real, Palos Verdes y 

Balcón de Terranova (Guerrero, 2013). 

 

Por medio de las visitas al barrio y según menciona el Presidente de la Junta de Acción 

Comunal (JAC) Fernando Hoyos Salinas, desde su creación hasta la fecha actual, es decir 

hace más de 42 años, “el alcantarillado no se ha cambiado ni mejorado, lo que ha ocasionado 

que cuando llueve fuertemente el agua levante las tapas generando charcos grandes sobre las 

vías” impidiendo así la movilidad por este sector. Asimismo, hasta hace menos de 6 años, solo 

contaban con dos calles completamente pavimentadas, la diagonal 67, la cual comunica, la 
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vía transversal primera que colinda con la Clínica Medilaser y la Universidad de Boyacá con 

la avenida norte en sentido oriente-occidente y la calle 66 que comunica la avenida norte con 

la transversal primera en sentido occidente-oriente. Las otras vías con las que cuenta este 

barrio sólo tienen una capa de ladrillo que se encuentra deteriorada por el continuo uso.  

 

4.2 Análisis de categorías  

 

La zona urbana se puede delimitar y definir según El Estado Mundial de la Infancia (2012) 

por medio de varios elementos, dentro de los que se incluyen: limitaciones entre los territorios; 

distribución de la población y la densidad demográfica, puesto que dentro de los 

establecimientos urbanos el número de habitantes puede oscilar entre 200 a 50.000 personas; 

así como también de los medio por los que se estabiliza su economía, siendo diferentes a los 

oficios de producción de materias primas o agrícolas, en vez de esto, se vinculan a la industria, 

el comercio o a la administración del Estado; y de elementos que configuren los ambientes 

urbanos como por ejemplo las calles pavimentadas, los parques o escenarios deportivos.   

 

El territorio según Llanos Hernández (2010), hace referencia a un lugar o espacio específico, 

el cual se determina y modifica por medio de las relaciones sociales, culturales, económicas 

y políticas que mantienen los seres humanos (p. 1-6), es decir es una construcción social 

generada a partir de un espacio geográfico (Bustos Velazco & Molina Andrade,2012); esta va 

más allá de las definiciones cartográficas o geográficas; puesto que es la suma de varias ramas 

interdisciplinarias, dentro de las que se incluyen, además de las anteriores mencionadas a la 

sociología y epistemología; por lo que el territorio permite un correcto análisis de cada una de 

estas relaciones interpersonales vinculadas al mismo.      

 

Asimismo, el barrio dentro del contexto de territorio, se caracteriza como un lugar central para 

el establecimiento de una cohesión social y de identidad por parte de sus habitantes (Tapia, 

2013); de igual forma, se reconoce como una unidad socioeconómica primaria del ámbito 

urbano, debido a sus relaciones comunitarias y actitudes colectivas (Londoño García, n.d.).  

Este sitio permite ser un medio para la distribución de servicios básicos; en estos lugares se 

pueden evidenciar zonas de desigualdad especialmente en las grandes ciudades.  

 

Los determinantes de la salud, se pueden analizar y estudiar dentro de las dinámicas de los 

barrios, debido a que estos hacen referencia a un conglomerado de factores multicausales que 

engloban aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales, personales, de vigilancia, 

control de casos, de prevención de la enfermedad y promoción de la salud; los cuales son 

responsabilidad tanto del Estado como de los sistemas de salud de la región (Villar Aguirre, 

2011). Estos elementos de acuerdo a las dinámicas e interacciones sociales que maneja el 

barrio Los Muiscas se pueden detallar por medio de la forma en la que la comunidad utiliza 

estos recursos, así como de los aportes e intervenciones por parte de los entes gubernamentales 

a las zonas y servicios públicos propios del barrio, que permite una mejora o disminución de 

su calidad de vida.  

 

En cuanto a la categorización, para analizar los determinantes de la salud se tuvieron en cuenta 

aspectos característicos del barrio, dentro de los que se encuentran: la presencia de espacios 

públicos, tales como parques, zonas verdes, canchas, zonas de esparcimiento social; 

establecimientos comerciales que fomentan la sustentabilidad y rentabilidad de los habitantes; 

condiciones de vida reflejadas en el estrato socio-económico y; problemas de convivencia 

generados por el uso inadecuado de espacios públicos.  
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Estas categorías tienen relevancia en el desarrollo de la investigación debido a que presentan 

relación directa con el propósito de los objetivos. Teniendo en cuenta lo anterior se podrían 

proponer las siguientes conjeturas en cuanto a las categorizaciones mencionadas 

anteriormente, de tal forma que, gracias al desarrollo de instituciones educativas, la cercanía 

a centros comerciales, entidades prestadoras del servicio de salud, y su historia, el barrio Los 

Muiscas de la ciudad de Tunja es un referente social y cultural importante para el entorno.  

 

Este barrio tiene su origen mediante un proyecto de interés social por parte del gobierno, el 

cual según el ministerio de vivienda brinda una vivienda digna a los hogares de menores 

ingresos (Ministerio de vivienda, 2009). Hoy tiene en su territorio grandes construcciones y 

nuevas urbanizaciones. Así mismo, el nombre del barrio tiene un significado cultural e 

histórico para sus habitantes, debido a que según ellos, los  ancestros “Muiscas2”  habitaban 

esta zona de la ciudad. Este concepto ha venido decayendo, en parte debido a que las nuevas 

generaciones ven el barrio como un lugar de paso, además, la población transitoria fortalece 

este desaliento histórico y cultural.  

 

Los factores comunitarios y de soporte social, las circunstancias materiales, como vivienda, 

saneamiento y transporte, influencian las preferencias individuales sobre el cuidado y la 

valoración de la salud (Alfaro, 2014). De esta manera, estos componentes específicamente las 

relaciones y hábitos de la comunidad conllevan a generar problemas de salud físicos y 

psicológicos, ejemplos de estos son, la contaminación causada por la mala manipulación de 

las basuras y el inadecuado manejo y control del excremento generado por las mascotas, 

mayormente los perros y gatos, que ocasiona problemas de salubridad, al igual que conflictos 

sociales entre los actores inmersos en esta problemática.  

 

Teniendo en cuenta el crecimiento del sector y la inserción que ha tenido el barrio “Los 

Muiscas” a la ciudad desde su creación, como se mencionó en el apartado de historia, se puede 

observar que actualmente el barrio maneja  zonas en donde se presenta constante movilidad, 

en especial de buses de servicio urbano que transitan constantemente de lado a lado por las 

principales vías del barrio, esto genera que sus habitantes perciban gran contaminación 

auditiva y marcada polución en el aire, que desencadena una sensación de que estas son 

causantes de patologías principalmente relacionadas con la pérdida de la audición y 

enfermedades respiratorias respectivamente; este tipo de síntomas según algunas personas del 

sector incrementaron en los últimos meses, principalmente por el confinamiento causado por 

la pandemia del virus SARS-Cov-2, que ocasionó el aumento de la movilidad de este tipo de 

camiones de suministros alimentarios.  

 

Por otra parte, el comercio es el principal medio de subsistencia con que cuentan los habitantes 

del barrio Los Muiscas, el cual se encuentra concentrado en dos vías principales que conectan 

el centro histórico de la ciudad con las nuevas urbanizaciones ubicadas en el nororiente de la 

capital boyacense, estas son la calle 66 y la diagonal 67; según (Londoño García, 2020) el 

incremento de la actividad económica en estas dos zonas, se generó en primera instancia por 

la distancia que tenía el barrio con el centro  de la ciudad, lo que estimuló la creación de 

múltiples y diferentes tipos de negocios, a causa de la gran demanda de estos productos.    

 

 
2  Los muiscas también llamados chibchas (al igual que su idioma), son un pueblo indígena amerindio que ha 

habitado el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander, en el centro de Colombia, 

desde aproximadamente el siglo VI a. C 



7 
 

La zona comercial del barrio no solo ha generado dinamización de la economía del sector, 

sino que también ha permitido crear zonas de reunión para toda la población 

independientemente de sus edades, en donde las cafeterías especialmente, se han convertido 

en un lugar de discusión en torno a temas de actualidad, política o tan solo para conversar 

sobre quién ganará la siguiente vuelta a España o el Tour de Francia, deporte que ha tomado 

mucha acogida en el departamento en estos últimos años.    

 

Esto ha permitido a lo largo del tiempo una gran afluencia al barrio por parte de comunidades 

aledañas al sector, aumentando los ingresos de estos negocios y de esta manera dinamizar su 

microeconomía; pese a esto, una gran parte de estos establecimientos corresponde a comidas 

rápidas y muy pocos incorporan en su menú alimentos saludables, lo que a largo plazo genera 

riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares u obesidad. Además de esto, es común 

observar que este tipo de alimentos tienen un menor precio en comparación a las otras 

opciones beneficiosas para la salud, y que, de acuerdo a los ingresos y las ocupaciones de los 

habitantes del sector, hacen que estas sean una de las principales opciones en su diario vivir, 

por lo que de esta manera se fomentan hábitos no saludables.     

 

Así mismo, factores como la seguridad e inseguridad, dependen de la hora y el tránsito 

poblacional del barrio, “lo que muestra de día es distinto a la noche”(Silva, 32006) y esto, 

interpretado y visualizado a partir de las referencias de los habitantes en cuanto a ven 

vulnerada su seguridad en ciertas horas del día en espacios públicos y lugares de esparcimiento 

como los parques o canchas que han sido usados con diferentes propósitos a parte de su 

objetivo inicial de recreación y deporte, pero por otro lado, predomina el consumo de diversas 

sustancias psicoactivas en jóvenes, el cual representa un problema social que intimida a la 

sociedad y/o habitantes de la zona (Figueroa, 2019), llevado a cabo en horas de la tarde y 

noche, confirmando entonces que la seguridad como un factor problema, depende de la hora 

del día dentro el barrio. Esta circunstancia no solo perjudica el propio ambiente que se genera 

en aquellos habitantes que se ven intimidados y aquellos que realizan dichas actividades 

nocivas, teniendo en cuenta que, estos últimos están perjudicando su salud propia, al consumir 

sustancias psicoactivas pues son sustancias que generan un deterioro en diferentes sistemas y 

órganos del cuerpo, llegando a ser un factor de riesgo para el desarrollo de diversas 

enfermedades (Molero, 2017). Sin embargo, esto no tiene mayor importancia para estos 

grupos, en cambio, es común entre los jóvenes, sobre todo universitarios que lleven a cabo la 

“cultura del botellón” que consiste en la compra de diferentes tipos de sustancias alcohólicas 

y de preferencia son consumidas en los parques y las calles (Albarracín, 2008), pues según lo 

manifestado por los habitantes del barrio, es frecuente que haya la presencia de grupos de 

personas en horas de la noche en lugares como la diagonal 67, en los adoquines afuera de los 

comercios donde se vende este tipo de sustancias alcohólicas y cerca de los límites con el 

barrio Suamox. Por lo que estos lugares en vez de ser un espacio físicamente central, que le 

confiere poder y objetivo de encuentro para los habitantes del sector, ha sido foco de amenaza 

para los mismos (Silva, 2006) como se ha descrito anteriormente.  

 
3 Los parques urbanos, son espacios abiertos para todas las personas, sin distinción alguna y para ello, debe 
estar cerca de las viviendas y la incorporación de estos espacios verdes en el sistema son considerados como 
un elemento esencial de la estrategia de planificación. En Tunja los parques urbanos no han tenido un 
crecimiento paralelo y se encuentra lejos de cumplir con el parámetro de la OMS de 9 m2 de zonas verdes 
por habitante, pero se encuentra asociado al interés social y estratos. 
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La realización de acciones como “pintar grafitis” en paredes de cualquier casa o 

infraestructura, también han sido presenciada a altas horas de la noche por los habitantes del 

barrio Los Muiscas, los cuales los consideran determinantes de delincuencia o actividades 

vandálicas, además de que dañan las fachadas de las casas y les dan un aspecto de desuso y 

de deterioro; aun así, según quienes los realizan resulta ser una actividad de esparcimiento y 

reunión,  como parte de recreación y la mezcla de culturas, asociado a “actividades sanas” que 

no involucran necesariamente actividades de vandalismo ni de consumo de sustancias, sino 

más bien son determinados como un tipo de técnicas que ayudan al desarrollo psicológico, 

motriz y artístico (Figueroa, 2019), por lo que se observan las dos posiciones entre quienes lo 

realizan y quienes se sienten temerosos de dichos actos. 

 

Las zonas verdes no solo son usadas por los habitantes del sector, sino también por las nuevas 

migraciones pobres, las cuales han incrementado aún más la delincuencia en ciertas zonas; ya 

que según la Alcaldía municipal de Tunja (2020), el hurto a comercios, las extorsiones, 

homicidios y violencia intrafamiliar han aumentado en estos últimos cinco años alcanzando 

cifras de 15,34%, 58,82%, 16,67% y 8,52% respectivamente. Estos valores también pueden 

hacer referencia al alza de la tasa de desempleo registrada en la ciudad de aproximadamente 

11,3% siendo mucho mayor al 9,7% registrada en el país en el año 2019. La venta informal o 

incluso el desplazamiento de personas desde los albergues u hogares de paso, puede 

incrementar la problemática de las personas habitantes de calle y afectar a su vez la percepción 

de inseguridad en toda la ciudad, especialmente en los barrios del norte.   

 

Debido al incremento del hurto, homicidios y violencia, los habitantes del barrio Los Muiscas 

se muestran preocupados frente a esta situación, porque, aunque antes no solían presentarse 

muchos hurtos, hay factores involucrados con el horario y con la nueva población establecida 

de nuestro país vecino (Venezuela). Por tanto, aunque los habitantes del barrio Los Muiscas 

manifiestan la presencia de un Centro de Atención Inmediata de la policía (CAI), no se provee 

de medidas estrictas que mitiguen acciones que generen un mejor ambiente ni seguridad en el 

barrio. 

 

De este modo, se entiende que las actividades del barrio Los Muiscas, son activas también en 

horas de la noche, sin embargo, con otros propósitos diferentes al comercio o el deporte y, por 

lo tanto, no son prácticas que generen sensación de seguridad sino, de intimidad o amenaza al 

ser grupos o individuos que han sido visualizados por los mismos habitantes.  

 

En conclusión, según el desarrollo de la investigación podemos observar una relación directa 

entre los determinantes sociales de la salud y la población del barrio Los Muiscas, reflejada 

en características con las que a diario conviven sus habitantes: las relaciones en la comunidad 

muchas veces se ven afectadas por conflictos causados por el inadecuado manejo de todo tipo 

de residuos y de jóvenes que se manifiestan con grafitis, lo que genera en la población 

tensiones. Al igual, los habitantes perciben que su salud se ve afectada tanto por el ruido y la 

polución que genera la gran movilidad de vehículos, como por el gran número de locales de 

comida no saludable (comidas rápidas y embutidos). Así mismo, aunque para muchos el 

Centro de Atención Inmediata (CAI) les da un aire de tranquilidad, la gran mayoría de los 

habitantes manifiestan que este no genera mucha seguridad en el barrio.  

 

Finalmente, frente a la evidencia e información recaudada sobre el barrio Los Muiscas, se 

evidencia una unión de este al centro de Tunja, que constituye un avance en cuanto facilidad 

de transporte, algunas mejoras de servicios públicos y un mejor acceso a salud, pero también 
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se ve involucrado en problemáticas que afectan directamente a la ciudad, como la 

delincuencia, intranquilidad de los habitantes y mayor riesgo de enfermedades asociadas 

directa e indirectamente a esta inserción.  
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