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H!TR0f'lfCCI0:'i 
PARA USO EXCLUSIVO EN
L_A �AlA Df; CONSULTA

El presente tr:1bajo: La5 Cor:iun8s y el Desarrollo Cor.nmito 

río: l:n �¡odelo de InterYcnci6n del Tri'-bajaclor SocLll, cons 

titu:·c una pn•pucsta para chn;!rr:ÍzJr el proceso de nesccntr2. 

sus Juntas Administrndor:.1s Locales en el país, y concrct:1 

mente, en la ciudad de narranquill;i., Céipi tal del i"cp:utamen 

to dt.'l Atlánticc, donde se toma como mur:!strr1 rcprcscntativc1 

para la evaluación y an§lisis la Comuna ndmero 32, compues 

ta por los Barrios: La Sierrita, El Santuario y Kcnnedy,co 

rnunitla<les subnormales, segdn la terminología utilizada en 

el Programa de Gobierno del noctor Virgilio Rareo Vargas, 

presidente de Colombia. 

Estas Comunida<lcs, se caracterizan por condiciones de rnargi 

nali<la<l entre sus habitantes, que como sucede en mucl i os scc 

tares ele las ciudades y zonas rurales, h,m sido victimas 

del i'fo<lcJ.o ele Desarrollo T:conómico y Político, Íucrtcmcnte 

Centralista y prcsfdencialista, como expresión de poder de 

los sectores oligfirquicos del pnís. 

Podrfa consider�rse, que lns Comun�s y sus Juntns Adminis 

• 

.,. 



tradorns Locales, constituyen un fenómeno social aislado de 

la estructura soc.Lo-econ6mic1 y política, que le h.:rn ir.,primi 

do car.1cterfsticas peculiarc� a nuestra democracia, donde 

las minorías dueñas del poder y la r iqueza en asocio con 

los intereses del Capitalismo Norteameric.1no, deciden en con 

tra ele las mayorías nacionales, causas estas que en parte 

e :.--:r 1 i c1 n e 1 a et u a l con f 1 i e to q u e vive e l p n í s . 

r ;.,ra inc t 1rs i ona r en l;1s Con un;, s y sus Junt:1 s 1\cln,in is t r:-,tlo 

r ? � Lo c1 l e s , e s r, r e e i s o p ;i r t i r <le un 2, n 5. J..i s i. s h i s t 6 r i c o Ll e 

lo que ha siclo la particiraci6n socio-política en nuestro 

país. y el papel que h.:m cumplido los �!unicipios y localida 

des, nfcctados y dct�riorados por el exceso ele centrali�mo. 

tl rasclo fundamental de nuestro régimen político es la exis 

tencia en el poder de una coalición bipartidista, que exrre 

sa lo s intereses ele la grun burguesía y el imperialismo nor 

tea�cricano, quienes institucionalizan su poder con el Fren 

te Nacional a partir de 1958, cerrando cannles de Participa 

ci6n dcn1 ocrática n las comunidades, que han llevado todo el 

peso ccntralizndor, conllevando al estado de deterioro <le 

las condiciones de vida material al negárselcs el bienestar 

social a que por Jcy tienen derecho. 

El an[ilisjs dialéctico de los General en el Primer Capítulo, 

a lo Particular en los Capítulos Segundo y Tercero, nos pone 

<le manifiesto el cnrficter formal de nuestra democracia hur 
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buesa, que históricamente ha funcionc1do como democracia 

restringida, denotando en estos moreentos la falta de volun 

tad política del gobierno para adelantar las reformas eco 

n6micas,politicas y socialcs,requisitos sin los cuales no 

puede darse una participoci 6n coIT.uni tari:1. 

En el prirn�r Capitulo adem�� Je lo expuesto anteriormente, 

se explica que después de l:1 indcpen.Jencia fnrnal e.e Espa 1í.2. 

en el afio 1819, no hubo en nuestro po..ís, la existenci:1 de 

uno. burg lll'S L1 produc ti. va q 1..:l' h1 tú� �·a potl ido uní r la rcvo lu 

ci6n políticn contra el sistema colonial cspafiol a una trans 

formación revolucionaria de la estructura capitalista hereda 

da del período colonial, lo que en p;:irte h;,. determinado el 

pro ces o 9vo lu ti vo y <1.n tid.cmoc r ií. tj co del Es taclo Co lomh iano. 

Las primeras constituciones expedidas en el siglo XIX, co 

piaclas de países Capitalistas que han seguido un moclelo de 

desarrollo distinto al nuestro; estatuyen juridicamente el 

car5cter ccnsitario de nuestra democracia, o, afirmahan la 

existencia <le derechos ir1divitlualcs incompatibles por su 

Naturnleza con la estructura tle clnses propias de una forma 

ci6n social que no es taha j_ ndus tr i é11 i za<..la. 

La con s t i. tu c i ó n de 18 8 6 , r e fo r m a el a va r 1 as ve c e s ( 1 91 O , 1 <) 3 6 , 

1945, 1968 y 1986), pero conservando sus li.ncamientos oriri 

nales consagran la f6rmul�: Ccntra]izaci6n Politica y Ocs 

centralización Administrativa, lo cual ha repercutido ncr,:1 
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tivamente en la gestión y planificación del desarrollo Re 

gional, ��nicipal y local de las comunidades. Es así, como 

producto del Modelo Centralizador, cuatro ciudades (Barran 

quilla, Cali, Medellín y Bogotá) son polos de Desarrollo so 

cial y económico, ahondando desigualdades de clases al inte 

rior de las mismas urbes, corno también, las regionales, mu 

nicipalcs y locales; convirtiendo a los Municipios específi 

camente en entes territoriales sin ninguna funcionalidad po 

lítico-administrativa y fiscal para atender las necesidades 

de las comunidades marginales. 

Todo lo anterior, acompañado del proceso de urbanización o 

"ruralizaci6n de las ciudades" con infraestructuras de bie 

nes y servicios inadecuadas para atender a los nuevos pohla 

dores venidos de las zonas rurales, habían generalizado la 

protesta cívica y formas alternas de participación ciudada 

na allf donde no había presencia institucional del Estado, 

lo que ponía en peligro nuestras "instituciones democráti 

cas". La existencia de un movimiento armado nacido corno res 

puesta a la política de violencia oficial desatada contra 

el campesinado fueron circunstancias que confluyeron para 

que se expidieran las reformas sobre Descentralización Admi 

nistrativa, que permitiera fortalecer al ente Municipal. 

Las Juntas Administradoras Locales, máxima autoridad en una 

Comuna, habían aparecido juridicarnente <lesde la reforma cons 

titucional de 1968 y 18 años más tarde son reglamentadas me 
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diante Ley 11 y Decreto 1333."de 1986 con funciones bastan 

te limitadas, le que demuestra que los Concejales no estjn 

dispuestos a ceder cuotas de poder en beneficio de las co 

munidacles. 

En los Capítulos �cgun<lo y Tercero, partiendo de lns consi 

dcraciones esbozaJas en el Primer Cnpítulo se analiza la 

arlicación e imple1:,.entaci6n de l:1 reforma adrini.strativa, 

en lo relacionado con las Comun�s y sus Juntas AJministra 

Joras Locales, donde se pone de manifjesto l¡• falta de vo 

luntatl política para darle viahilidad a la innovaci6n lo 

cual ha incidido negativamente en las comunidades, muchas 

de las cuales fueron motivadas, gencr5ndoseles cxrectati 

vas que no estab.1n al alcance ní de la Ley ni de los aspir�n 

tes, hecho que es hoy día visto como un verdadero fracaso, 

por cuanto los planes, programas y proyectos de desarrollo 

comunitario no se encuentran por ningfin lado, s6lo miembros 

de las Juntas Administradoras haciendo lo que puden en algu 

nos casos, para no quedar mal con la comunidad. 

Desde la óptica expuesta y teniendo en cuenta ln experiencia 

de Octuhre 2 de 1988 cuando se eli¿ieron las Juntas Atlminis 

tradoras, con baja participación electoral en parte explica 

tlo por lo nuevo de la reforma, como profesionales del Traha 

JO Social, tenemos que asumir un compromiso, para implemen 

tar formas de Intcrvcnci6n a Nivel de las Comuni<l�dcs para 

que se profundice el alcance de la reforma y las comunidades 
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al fin cuenten con un aparato funcional que efectivamente 

acerce a la� comunidades y los centros de decisión. 



1. L"-.S C00!UN.I\S DENTRO DEL PROCESO DE DESCH:TRALJ ZJ\.CIC'N

AD�fINISTR,\TTVA H1 COLO�IBIA. 

1.1 M<ALISJS IfISTC'PICO 

En los afias 1S85 y 1886 un2 coalición Libcrnl-Cnnserv�dora, 

comandada por Rafael NGfiez hajo el nombre de Partido \acio 

nal, y que bien pronto se convirtió en conservadora implan 

t6 un r§girncn autoritario, teocrdtico y centrnlista cuyos 

pilares institucionales fueron la constitución de 1886 y el 

Concorda to de 1887 en reacción contra el Federalismo políti 

co de la Constituci6n de 1863, al que se acusaba de haber 

promovido la anarquía al tratar de conservar algo de la au 

tonomía de las regiones y Municipios, inspirada en la <loe 

trina del poder Municipal. Con estas bases el Partido Con 

�crvador gohern6 hasta 1930. 

l:ste período de nuestra historia denominado La Regeneración 

fue una rcacci6n en contra tlel Período Padical J.iberal y se 

constituyó en un Proyecto Político, Económico y A<lministra 

tivo, en armonía con las necesidades de las clases dominan 

tes (Terra tenientes, Comerciantes, Clero) que a nombre <lcl 
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orden consolidó la represi6n, y en la utilizaci6n de la I 

deología y la reorganizaci6n de los aparatos ideológicos 

del Estado, que fueron entregados a la Iglesia Cat61ica pa 

ra su manipulaci6n. 

El proyecto administrativo de la Regenernci6n fue la F6rmu 

la Centrali:aci6n Política y Gcsccntr2lizaci6n Administrati 

va que <li6 paso a un Estado Central i:ado, inspirafo en una 

tendencia cm.inenter.1entc pres idend .:il j sta, predi lección de 

a�bos partj<los que monopolizan la rolítica en nuestro país 

desde la I ndcpend ene i. � forma 1 <!e Fs p�1 ña, en 1 a que se abo 

lian los Estados Federales del periodo Radical y se les sus 

titufa por unidades ad�inistrativas denominadas departamen 

tos, frente al CUHl se designaban funcionPr ios de libre nom 

bramiento y remoción del Presidente de la Rep6blica. 

La soberanía se hacía residir unitariamente en la Naci6n y 

el Ejecutivo, representante ya de clases con ámbito nacio 

nal y no de oligarquía regionales, se les fortificaba otar 

g6ndole un gran poder. Se unificaba la Legislación para to 

do el p a ís y se establecían mecanismos intervencionistas que 

dejabvn de Jndo la antigua concepci6n liberal Federalista, 

para que el r.stado contara con herramientas legales para in 

tervenir en la vida económica y regular el ejercicio de la 

propic<la<l, supuestamente en 11 ar;1s del bien común". 

La Desccntrnlizaci6n Administrativa, que se manifcstaha como 
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asunto técnico tenía un hondo contenido político pues era 

el ascntami.ento del gran Po<lcr Centrnl, expresión del "inte 

rés general", encarnado- en la Clase dominante para garanti 

zar Lis condiciones de explotación <le las masas populares e 

.: imponerse, en aras de ese "interés general", sobre los inte 

reses parciales de las oligarquías rcgion�lcs o de las frac 

cioncs ele clase. Por esa ra:6n y para podct mantener ese pro 

pósito cr:1. necesario una fuE'r=.1. represiva que g:=trantízar2 

L1. Constitución. De allí la centrali:ación <lcl poder arr.:;:ido, 

suprcsj 6n t�C\ [j ércitos Rcgic)n�llc-s 

to v una Policiía Kacional. 

\' L1 crc�c ion ele un ej érci 
/ . 

En el períoJo Federal las revueltas tenían un �mbito regio 

nal, sólo hubo un enfrentamiento nacjonal, durante la rege 

neraci6n el desarrollo del poder central en detrimento del 

poder regional y local, arnpJi6 los conflictos al ámbito na 

cional el más cruento de todos fuer la Guerra de los Mil 

díns (1899-1902) que dej6 un saldo <le m�s <le 100.000 muertos. 

Fue causa importante de un efecto descent ralizador: La Sepa 

ración de Panamá impulsada por el Impcriali smo }:orteamerica 

no, interesado en construjr un canal interocc5nico. 

Si la Constitución de 18G3 se dict6 en nombre del pueblo, 

los constituyentes de 1886 se erigieron en voceros de Dios 

"fuente suprema de toda autoric.bd" en cuyo nombre fue dicta 

do el Estatuto constitucional. Nüñez corno hábil político co.p 

tó quL� en el país sólo habían <los fuerzas organizadas en las 
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que podían basar su proyecto Politico-Econ6mico y Administra 

tivo de dominaci.6n: El Ejérc{to y el Clero, y en ellos se 

apoy6. 

Las relaciones Iglesia-Estado se regularon por el Concortla 

to ele 1887 y a Lt Iglesia se le otorg6 un inmenso poder.Se 

puso en sus monos rl destino c ivil Je Jas personos y a elln 

quedó encomcndacb el negistro de t-:ac i.miento, t·'atrimonio y 

muerte. La educa�iór. fue confiada a órden_es religiosas. 

Hafael Reyes (1904-1009), tras un intento dictatorial, dej6 

e 1 r.i:.i.ndo y se ins talíS en el poder e 1 :,lovimien to Repuh lic�nc 

(1910-1914) que fue otra coalición l,ipartidista que trat6 

<le Convertirse en un Tercer Partido, cuyos miembros al peco 

tiempo se fueron a uno y otro partido. La concepción políti 

ca se expresió en la Reforma Constitucional de 1.910 que 

era una adecuación del Aparato estatal a las nuevas necesi 

da<lcs económicas. [l café se afianzaba como producto esta 

ble de exportación y las medidas proteccionistas implanta 

das en el Gobierno de Reyes comenzaban a rendir sus frutos 

con aparici6n de las primeras industrias. Para impedir la 

exclusión e.le un p�ntido y que éste tuviera que ac ucl i.r a lss 

armas se consagr6 la representaciGn de las minorías; se abo 

li6 J.a pena de muerte autárizada en L1 Constitución de 1886, 

se estableció la elección presidencial por el voto directo 

ele los ciudadanos y se creó un sistcm;i Je Control Constitu 

e ional so!:: re las T.cyc s por mcLli. o el el cual se enea r g:i. ba a la 
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Corte Suprema de Justicia para que decidiera sobre su exe 

quibilidad, con lo cual se daba cierta seguridad sobre las 

leyes al establecer reglas de juego para la burguesía en 

ascenso. 

[sta reforma de 1910, plasma una fórmula descentralizadora 

complementada con la reforma de 1068, que consagra la inde 

pendencia <le los tlepartarncntos para la administraci6n de 

los 3suntcs seccionales con las limitaciones que establece 

la Constituci6n y cjercer5n sohrc los �lunicipios la tuteln 

administrativa necesaria para pl�nificPr y coordinar el de 

sarrollo regio11al y local y la prestación de los servicios 

para la comunidad. La distribución de los servicios tlebfan 

estar claramente definida� en los tres niveles de la Admi 

nistraci6n: Nacional-Departamental-Municipal, paso indispen 

sable para una real Descentralizaci6n Administrativa. En la 

actualidad no aparecen claramente diferenciadas. Tambifn se 

consagró el establecimiento de bienes y rentas de las enti 

tlades territoriales. Esta reforma y la de 1968, no fueron 

suficientes para aminorar el poderí6 del Centralismo, al di 

rigirse todo desde un Centro, el poder presidencial, del 

que depende la atlrninistraci6n de todo el pais, a tra�6s de 

sus agentes, el papel de las corporaciones pGblicas de ori 

gen popular era catla vez m�s limitado, desacreditAndolo an 

te la opinión citidadana. El peso de la Centralización poli 

tica arrasó con la pretendida descentrnlizaci6n adminitrati 

va, convirtiendo a las secciones y Municipios en simples de 
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En 1936, se reforma nuevamente la Constitución de nuestro 

país, bajo el impulso ce la transform:lción estatal clel libe 

ralismo modernizante, para adecuar unn vez más, el Estado 

a las nuevas situ:i.ciones socio-económicas y le permitió cap 

tar el movimiento inconforme: Intelectu�les, Agr�rio y Sin 

dical. Las reformas fueron en medio de serios enfrcntarnien 

tos entre las clases dc�inantes que veian la modernización 

como una 1rianifest;i.cíón de Socialismo. [stci. reforma fue poco 

o n:1da lo que hizo er: favor ele los �lunicipios, simplemente

la reforma equiparaba el concepto de t1tilidad pfiblica con 

el interés social, al consagrar que ln ley podía 0utorizar 

la enajenaci6n forzosa no sólo por motivos de utilidad pfi 

blica sino de interés social y en facultar al legislador pa 

ra que determinara como debía hacerse la indemnización. El 

Estado estaha facultado para intervenir en la vida econ6mi 

ca ye en los conflictos obrero-patronales. También se profi 

ri6 la ley que asestaba duro golpe a la Iglesia al decretar 

se la Libertad de ensefianza y ronciencia. La ley 200 de 1936, 

conocida como Ley de Tierras en beneficio de los Campesinos. 

En el afio de 1958, se buscan nuevas snlidas cuando adn se 

vivia la violencia, como fórmula de entendimiento Alberto 

Lleras Carnargo y L:i.ureano Qómez, institucionalizaron en bi 

partidismo en el poder. Durante 16 afias los cargos públicos 

se rcpnrtian por mitades entre T,iberalcs y Conservadores y
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Presidentes de ambos partidos se alternarían cada cu.1.tro 

afios en lo que se conoció corno Frente Nacional expresi6n de 

los intereses de la Gran Burgucsia, negando cualqujcr forma 

de �articipaci6n democrfitica, incluyendo la oposición legél 

ccmpatible con un régimen democritico. 

L1 Reforma 1\dministrativa de 19Gt�, concentró gran poder en 

el Presidente de la Repfihlica, qt1ien bajo el régimen de Es 

t:itlo de sitio concentra poderes en detrimento de J. Congreso 

Clh.-arga<lo de Legislar. [n la Reforma de 196[-' surgen l0s Jun 

tas Administradora:: Locales (Acto Lezislativo 1 de 1968) y 

aparecen consagradas en el Artículo 196 de Nuestra Constitu 

ción, atribuyó a las Asambleas un importante papel en el pro 

ceso de Planific2.c.ión a nivel Regional, que hast� el momcn 

to se ha quedado en teoría. Sí la planificaci6n en el país 

ha dado tan poco frutos, para no decir que ha fracasado del 

totlo, puede suponerse lo que ha sucedido en los Departamen 

tos y Municipios, donde las disposiciones sobre la materia 

han quedado en el papel o s61o han servido para justificar 

costosas e infitiles oficinas. La planificaci6n es el nervio 

de una organización bien orient�dn, pero en nuestro país el 

tiro de pl.:i.nificación que hemos cnnocido es la burocrática. 

En cuanto a los Municipios correspondo a la misma Organiza 

ci6n Centralista del país que hemos venido rcsefiando. El Al 

caltlc era el Representante del Gohcrnador, y por tanto, �gen 

te ,tc.l gobierno central, y jefe Je ]a Administración Munici 
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pal. El Alcalde es la Gnico autoridad de los ��nicipios.Los 

Concejos, definido como corporaci6n administrativa de elec 

c ión popular, <lcpen<len de la autoridad d.el ;\lcalde, o sea, 

del poder ejecutivo, no tanto con;o algunos opinan, por ha 

hcrse fortificado sus facultades en la reforma de 1968,si 

no por el sistema en su conjunto, que hace que toda la maqui 

nari 2  estat0-l, o. nivel :,.;acional, Dcp::i.rtanent.:11 y Municipal, 

dq1cn<la del Poder C:cntr2l, y específicamente ele la aut0ri 

cl:,�L pres idenc i:.i l. 

Todo el recorriJo hist6rico que materializa los intereses 

olirárquicos a trav�s <le las dos gr�ndcs colectiviclades,han 

acentuado no sólo las desigualdades socjo-econ6rnicas y polí 

ticas, sino también las desigualdades regiono.les en tanto 

existen cuatro ciudades convertidas en polo de desarrollo 

que atrae grandes conglomerados sohre todo de las regiones 

campesinas en lo que se conoce como proceso de urbanización 

o ruralizaci6n de las ciudades que no cuentan con la estruc

tura ni infraestructura de servicios, empleo, salubridad,se 

guridad, defensa Jcl medio contra la poluci6n, organización 

del trfifico, etc. suficiente par a atenderlos y que el muni 

cipio no tenía las herramientas juri<licas necesarias ni pre 

supuestales para lrnccrles .frente. Las zonas campesinas hG.n 

siJo las que más l1a afectado la C:cntralizaci6n. Nuestro �!o 

delo <le desarrollo T:conómico Monopolista trajo como conse 

cucnc1a la aparición ucl �lovimicnto Cívico y su más acaba 

expresión el Paro rivico, convertidos en verdaderas huelgas 



populares tratando de llamar la atención sobre las ncccsi<la 

des apremiantes de 13. poblaci6n, la existenci:i de un podcro 

so Movimiento armado surgido como respuesta a la_ política

oficial de violencia desatada contra las áreas campesinas 

tendían a generalizar la crisis, pues la no existencia de 

canales de participaci6n estaban creando formas alternas de 

participación ciud:1dana que ntent:iba contra lct estabilidad 

tle nuestro sistema social. 

En Seminaric1s se 11:tbí:i. hecho not,1T el carácter j er5.rquico, 

excluyente y autor:i t:1.río de nue�;tro �.fodelo Político. Todos 

estos elementos fueron estudiados detenidamente por nuestra 

clase dirigente para dar concrecl6n a las reformas. 

Cl Modelo de Desarrollo Monopolista y antidemocrático com 

prometido con los intereses del Capitalismo extranjero se 

ha convertido en el principal obstáculo para modernizar las 

instituciones Nacionales y dar salida a los grandes problc 

mas de la Comunidad en aras de una auténtica democracia, es 

por ello que hoy existe convergencia en la lucha por la de 

mocracia donde el pueblo y sus organizaciones pasen a ser 

sujetos históricos. 

Las elecciones de 1982, se convierten en un escenario de <lis 

puta por definir sí la solución al conflicto en nuestro pa'.Ís 

es Militar o Politica. Los condidatos de la oligarquío tu 

vi.eren que asumir este tema, que se conoció como el de La 
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Paz, iniciativa original de la oposición popular. 

El Gobierno del Presidente Betancfir, inici6 con medidas en 

relación con el problema de la lucha o.rmada en lo jnterno 

y con los problemas de La paz centroamericana y apoyo �l 

gobierno Argentino en su luchci. contra Inglaterra pan!. rccu 

perci.r las >la 1 vi nas. Ingresó J. los No J\ 1.,.¡neados, fue pro t�go

nista en la formación del llamado rrupo Contadora, cwe n1 :1r 

caron una Jlferencia sustancia] en la tr�dicion�l politica 

colombian:1, sometid,1 a los intereses norteamericanos. 

La Ley <le Amnistía y Conversaciones con el r!ovimiento Arma 

do, culminó con el "cese al fuego" con las Fuerzas 1'\rmacbs 

Revolucionarlas de Colombia (fARC) más antiguo del pais, el 

Movimiento .19 de .Abril (M-19), Ejército Popular de Libera 

ción (E, P. L.) y con el �!ovimiento Autodefensa Obrera (ADO). 

Cabe sefialar la conciencia que se cre6 en el pais por la Paz 

Democr5tica, Movimiento llamado a superar las crónicas con 

frontacioncs armadas en el pais que se vienen sucediendo 

desde hace mfis de 30 afio entre las fuerzas Armadas del Esta 

do principalmente el rj6rcito y la Policía y las rrganizo 

cienes politico-militares que hJn demostrado arraigo en las 

masas campesinas y su car5cter invencible. 

El periodo terminó dan<lo negativas a impulsJr las reformas 

fundamentales. No hubo una real voluntad politica para ello. 
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Detrás de tonos los sectores políticos están los intereses 

de los grandes terratenientes, ganaderos, hanqueros y pode 

rosos capitalistas que se oponen a toda reforma, apoya<los e 

impulsados por el Imperialismo Norteamerica no que considera 

la democracia restringida que hay en Colombia como Modelo 

que quisiera imponer en todn �uestra América. 

las ref0r8as de 19P6 fueron h�stante recortadas. La elección 

popular de Alcaldes fue quiz� lo mis import.'.lntc ya que a 

las Juntas 1\drni.nistr.:1doras l.cc.'.llcs tienen facultades IT'U)' li 

mitad.'.ls, en tanto no tienen ning(m poder dedsorio. 

l. 2 H; QUE CONSISTE LA DESCt0!TRALJZACION Aff'.!Il'nSTRATIVA

Conjunto de Reformas expedidas con el fin de fortalecer y

dar autonomía a los Municipios, asfixiados por el exceso de 

Centralización existente en nuestro país. F.stas reformas 

fueron Politicas-Administrativas y Fiscales, entre las prin 

cipales tenernos: 

Ley 14 de 1983 (julio 6): Por lo cual se fortalece los fis 

cos de las entidades territoriales y de dictan otras <lispo 

siciones. 

Ley 12 <le 1986 (Fnero 16): Por Ja cual se dictan normas so 

bre la cesión de Impuestos o lns ventas o Impuesto al valor 

agregado (IVA) y se reforma el Decreto 232 de 1983. 
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Ley 11 de 1986: Por la cual se dicta el estatuto básico de 

la Adminis tr ación liunici pal v se ordena la pa rt icip aci6r. de 

la Comunidad en el manejo tlc los asuntos locales. 

Acto Legislativo No. 1 de 1986 (Enero 9): Por el cual se re 

forna Ja Constitución Política de Colombia. 

Ley 75 de 1980 (Dlcicmhre 30): Por el cual se d�sarrolla par 

cialmentc el Acto Iegisl2tiv0 Xo. l Je 1086 sol,re la elccci6n 

popular ¿e Alc1ldes y se tlict�n otr8s disposiciones. 

Decreto 1333 de 1986 (Abril 25): Por e l  cual se expide el 

C6<ligo u.e Régir.cn Municipal. 

Decreto 77 del 15 Enero de 1987: Por el cual se expide el 

Estamento de Descentralización en Beneficio de los ��nici 

pios, 

Decreto 78 de 1978 (Enero 15): Por el cual se asignan unas 

funciones a entidades territoriales beneficiarias de la ce 

si6n del Impuesto del valor agregado (I\�). 

Decreto 79 de 1987 (Enero 15): Por el cunl se asignan unas 

funciones para el mejoramiento <le la vida �unicipal. 

Decreto�() de 1987 (f:ncro 15): Por el cual se asignan unas 

funciones a los Municipios en relación con el transporte ur 



barro. 

Decreto 81 de 1987 ([ncro 15): Por eJ cual se asignan fun 

cienes a un Instituto Descentralizado (ICBF). 

1.3 1.AS COMUNAS 

1.3.l llcfinición 
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Lcgislati.vamcnte se d.cfi.nl,; 1a comuna como la unión de dos o 

más hé1rrios que tienen similares c::i.r:1ctcrísticas socio-eco 

nómiccis y agrupan un mín·irno ele 10.00() lwbi.tnntes. 

La facultad para L<1.cer lo. división tcrritori;il la tienen 

los Concejos y los Acuerdos sobre sefialamiento de limites a 

las Comunas o Corregimientos sólo podrfin ser dictadas o re 

formadas a iniciativa del Alcalde. 

La división territorial se denomina comuna en las áreas ur 

banas y en las zonas rurales corregimientos. 

1.3.2 Las Juntas Administradoras Locales 

Es la rn5xirna autoridad <le la comuna. rs el eslah6n comunidnd 

autoridad-Municipal. Estfin integradas por no menos de tres 

(3) ni mfis tle siete (7) micmhros, elegidos en la forma que

determinen los Concejos. [n todo caso, no menos de la tcrcc 
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ra parte de los miembros de la Junta serán elegidos por vo 

taci6n directa de los ciudadanos de la Comuna o corregimien 

to. 

Los miembros principales y suplentes de las corporaciones 

de elección popular no podrán hacer parte de las Juntas Ad 

ministradoras Locales. 

El período de las Juntas deberá coincidir con el período de 

los respectivos Concejos Municipales. 

El Alcalde, el Personero, el Tesorero, el Contralor Munici 

pal donde los hubiere y el respectivo o respectivos Inspec 

tores de Policíá podrán participar, con derecho a voz, en 

las deliberaciones de las Juntas Administradoras Locales. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil prestará a los 

Municipios la ayuda necesaria para la celebración de las 

elecciones previstas en el Artículo anterior, las que tendrán 

lugar el día que señalen los respectivos Concejos y que será 

distinto de las dern&s elecciones que prevean la Constituci6n 

y la Ley. 

Las Juntas Administradoras Locales distribuirán y asignarán 

las partidas que a su favor se incluyan en los presupuestos 

nacionales, Departamentales, municipales y de sus entidades 

descentralizadas. Así mismo, apropiarán el valor de los irn 
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puestos, sobretasa y contribuciones que se establezcan por 

el Concejo exclusivamente para la resrectiva �ornuna o Corre 

gimiento y los dcw5s ingresos que pcrcihan por cualquier 

otro concepto. 

Las Juntas Administrador�s Locales no podrfin crear organiza 

c.ión administrativa aJ�.;:tma, y la prcsupucstación, manejo e 

ü1versi.ón de sus recursos se kuá siempre por entidades o 

c.lependc1tci2s de C! r tí et cr Jlfunic ip:11. 

En cad� Comuna o Corregi. Iüento 2ctuJ.rán las .::iutoridades o 

funcionarios de carácter ejecutivo y operativo que deterrni 

ne la Ley, los actos de los Concejos y de l2s demás autori 

dades competentes. 

1.3.2.1 Funciones 

Las funciones de las Juntas Administradoras Locales son las 

siguientes: 
" 

a) Cumplir por delegación del Concejo rfanicipal, mediante

resoluciones, lo convenier1tc para la ndministraci6n del 5rea 

de su j uri s<licción y L1 s demfis funciones que se dcr i ven de 1 

Ordinal So. del Art1culo 197 de la Constitucj6n Política. 

b) Proponer rnotivud3mcntc la inclusi6n en el presupuesto mu

11icipal Je partidns para sufragar gastos de programas atlop 
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tados para el área de su jurisdicci6n; 

c) Recomendar la aprobación de determinados impuestos y con

tribuciones; 

d) Vigilar y controlar la prestación de los servicios rnuni

cipales en el área ·de su jurisdicción, y 

e) Sugerir al Concejo y demás autoridades �!unicipales la ex

pedici6n de determinadas medidas y velar por el cumplimien 

to de sus decisiones. 

1.4 SON LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES CANALES DE PAR 

TICIPACION CIUDADANA? 

Las Juntas Administradoras Locales tienen como objetivo con 

seguir una verdadera participación de los habitantes de las 

grandes ciudades en donde el Concejo Municipal no está en 

capacidad de ponerse en contacto con todas las zonas, como 

por Ejemplo Bogotá, ni tiene un carácter genuinamente repre 

sentativo de los sectores de la ciudad. 

Los problemas se agravaban y el orden establecido peligraba, 

era necesario crear un 6rgano que acercara a los gobernantes 

y gobernados. La reforma Administrativa de 1968, crea la ne 

cesidad de atribuir a los Concejos la constitución de las 

Juntas Administradoras Locales, para sectores del territorio 
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Municipal, asignándole algunas de sus funciones y sefi;i..lar:do 

su organizaci6n dentro de los límites que determine 12. Ley. 

La reform2 buscaba las posibilidades de autogesti6n social 

a nivel de los Barrios, que como ocurre en ílogot! son verda 

de ras ciudades o antiguos �lun.i cipios absorvidos, que ni tie 

nen corporaciones propias ni particiran efectivamente de un 

Cabildo muy reduci<lo en re lac i 6n con el t air:año de la e iudad. 

Se hacín necesario n�lterializar entes a tr2.vés de los cuales 

se puedan expresar l3s necesidades populares, y que por su 

contacto directo con los problenas de la comunidad y su� po 

blaJores, estin en mejores condiciones para resolver muctas 

<le las cosas que generalmente no se solucjonan por el nanejo 

clientelista de la política en nuestro país, que se caracte 

riza por el burocratis�o, el papeleo, tramitomanía y la <lis 

tancia entre los administrados y los centros de decisió�. 

Las innovaciones introducidas en la reforma de 1968, después 

de 18 afias se reglamentan gracias a circunstancias hist6ri 

cas y de crisis que azota a nuestro pais, pues los Conceja 

les no estfin intercsntlos en renunciar a su cuota de'podcr, 

o sí llegaran a hacerlo sería en cuestiones da menar intc

rfs, como efectivamente sucedió con la creación de comunas 

aspecto nuevo del Decreto 1333 <le 1986, dejando a lns juntas 

como meros cuerpos decorativos. 
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S6lo la presi6n del movimiento comunitario puede dar conteni 

do real a las reformas promulgadas, especificarnente a las 

Juntas Administradoras Locales, para que tengan poder deci 

sorio y no potestativas de los Concejos, delegándoles desde 

la misma ley las funciones que deben cumplir. 

La reforma debi6 convertir a las Juntas Administradoras Lo 

cales en verdaderos Concejos a nivel de Barrios o zonas ya 

que muchas ciudades han crecido desordenadamente, sin nin 

gGn tipo de planificación y por en<le, sus necesidades tam 

bién han aumentado, la infraestructura de seTvicios es ina 

decuada para atender la innumerable población que se aglóme 

ra en estos centros urbanos y están pendientes para los me 

nares asuntos de su administTaci6n de la autoridad central. 

Los Concejos no responden a las necesidades de la ciudad ni 

cuantitativa ni cualitativamente. Una Junta Administradora 

con poder decisorio haría realmente democrática la organiza 

ci6n administrativa de la ciudad de marcada tendencia auto 

crática. 

Las Juntas Administradoras Locales, haciendo un análisis ob 

jetivo, tendríamos que decir lamentablemente que al prescin 

dir nuestros legisladores del Articulo 18 del proyecto ini 

cial presentado al Congreso sobre Reforma �lunicipal que pre 

tendfa realizar con mayor eficacia la idea de una amplia 

participación ciudadana y comunitaria, vali6ndose de las ins 
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tituciones ya existentes y debidamente estructuradas como 

las Juntas de Acción Comunal, Sociedades de �le joras Públi 

cas, Comités Cívicos y demás organizaciones, corporaciones 

y fundaciones de utilidad cornGn sin ánimo de lucro para que 

pudieran cumplir el papel de Juntas Administradoras Locales, 

se traza para 6stas un futuro incierto y- una vida jurídica 

d6bll, de poca trascendencia, frente a entes representativos 

de J.a Conunidad que históric;,mente han logr.:i.clo un afianza 

r.,icnto y un arraigo en las comunidades en defensa y tutcL1 

de sus intereses. 

En efecto, podemos observar que las Juntas Je Acción Comu 

nal, orr.anización comunitarin que agrupa cerc8 de seis mi 

llones de afiliados y cuenta con 42 mil juntas de Acci6n 

Comunal, inicia vida jurídica en 1958 durante el Gobierno 

del doctor Lleras (amargo mediante Ley 19 y han sido regla 

mentadas y fortalecidas jurídicamente mediante distintas 

disp�sicioncs legales a lo largo de m5s de treinta afias de 

vida social, opacan y desplJzan a las Juntas Administrado 

ras Locales creadas en la Reforma de 1968 y reglamentada 

18 afias despu§s. Is claro, que la acumulación de problemas 

comunitarios habian creado en e] gobierno nacional la idea 

de responsabilizar a las comunidades y pohlndores de sus 

propios pro�lcmns y soluciones, y esta acción habfa comenza 

do con positivos resultados a trnv6s de la jntegraci6n popu 

lar 1 ogrnda con las 1\cc i. one s C:ornunalcs que hn n cons truído 

ccrc:i del 40% de L1 infraestructura del país en harrias, 
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pueblos y veredas ahorrlndole enormes costos al Estado con 

el aporte de la rnano de obra gratuita de los ciudadanos.Es 

te fu e el ¿nimo para la propuesta de la Reforma de 1968 

cuando facultó a los Concejos Municipales para crear las 

Juntas Administradoras Locales que llevaran a los distjntos 

sectores conunit�rios a tener una p�rticipaci6n más directa 

en la administrnci6n de sus propios destinos. 

Se pretendía en aquel entonces, n0 qnc las Juntas Administra 

dorc.1s recrnpla:.:iran o las Acciones Comunales, sino por el con 

trar.i.o, que se afianzara esa integración comunitnria posibi 

litando una raayor ingerencia en los asuntos del gobjcrn0 lo 

cal y en la admjnistr�ci6n de sus propios servicios, otriru 

yendo a las Acciones Comunales por ejemplo, dicho papel. 

La negligencia, inoperancia y las caracteristicas de nuestra 

democracia en favor de minorías que no est&n djspuestns a 

compartir el poder con las mayoríns, tlej6 que posaran 18 a 

�os para pensar en la oper3ncia <le las Juntas Adminjstrado 

ras Locales, y ya cuando la cnmunjdnd no las necesitaba y 

cunnc.lo se han generado mecanismos ágjlcs de auto-administra 

ción que permite a los vecinos de los <listintos sectores mu 

nicipalcs interesarse activamente por su propio desarrollo y 

respons;ihj li z.:i.rsc lle los asuntos que competen a la A<lminis 

traci6n de su área. 

Después de tantos �1'íos, resultaron tímic.las e ineficaces L¡s 
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pretensiones y atribuciones tlc las Juntas Administradoras 

Locales, que apenas sí se pueden equiparar con las funcio 

nes que ahora cumple un CornitG de los que integran una Ac 

ci6n JC:ornunal. 

Los verbos utilizados en l�ts funciones que tienen que cuD. 

plir las Juntas J\dministrador;:is Locales, tales como: Propo 

ner, rec omendar, sugerir, estfn muy lejos de unn acción ad 

n;inistra<loro y ejecutora e.le pLmes y program2s que la en 

marquen coro un CPte eficaz o oue le permitan adwinistrar 

los intereses de la Comunidad. 

La rnisIT.a Ley que positilita su funcionamiento coHtradice lo 

que predica en su verdadera ra:.ón de ser "Juntas J\dministra 

doras" pues paradójicamente, las Juntas Administradoras Loca 

les no son "Administradoras", así se desprende d.el Artículo 

316 del nuevo Código de Régimen �!unic ip al: "Las Juntas Adrni 

nistradoras Locales no po<lrfin crear organizaci6n Administra 

tiua alguna y la presupuestación, manejo e inversión de sus 

recursos se harfi siempre por entidades o dependencias de ca 

rácter Municipal". Carecen como se lee, de toda autonomía 

administrativa. 

En cambio, las Juntas de Acc i6n Co�unal, no s6Jo vi�ne cum 

pliendo desde tiempo �tr�s las funciones que ahora se les 

atrihuyc a las Juntas Administradoras Locales, sino que han 

adcLrntado 11na acción administradora eficazmente, autoriza 
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zadas por la ley: pueden manejar su propio presupuesto no 

sólo proveniente de sus propios recursos sino de entida<les 

oficiales. Administran acueductos y alcantarillados, plan 

tas de energía eléctrica, caminos y vías púhlicas, medios 

de comunicaci6n, empresas de merc�deo, etc. 

normas comunales, consagrin que en su organización pue 

den asociarse todos los ciudadanos de la vecindad sin limi 

taci6n alguna, aparte de ser mu)·or de 15 afias y decidir en 

Asumbleas Generales al estilo de amplios C�bildos Atiertos, 

sobre los destinos e intereses Je la comunidRd; lo que no 

se podría hacer en la Junta Ad�inistradora Local, donde sí 

bien tiene un radio de jurisdicci6n rn5s amplio, el nOmero 

de sus integrantes est� limitado cuando m�s a 7 miembros,de 

los cuales posiblemente ni la mitad sean elegidos por los 

ciudadanos de la Regi6n. 

Entonces tenemos, que las Juntas de Acción Comunal, sí son 

verdaderas Juntas Administradoras Locales de plena partici 

paci6n popular con personería Jurídica, autonomía administra 

tiva y Patrimonio propio, para qué entonces las J11ntas Admi 

nistradoras Locales? Son acaso un órgano paralelo para divi 

dir el movimiento de masas en el pais? Con menos autoridad y 

autonomía, con lin1ita<las facultades y atribuciones y sin nin 

gdn Patrimonio. Visto de esta mnncra, las Juntas Administra 

doras Locales si no se profundizan en su alcance y coordina 

Acciones con las organizncjones de b�sc de la comunidad, se 
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rá un ente antifuncional, sin ninguna opcrnncia, que en lu 

gar de ejercer alguna labor positiva, tendrían el peligro 

de generar celos y rivalidadei dentro de la Comunidad. 

Qué cumplen lns .Juntas Adminjstradoras Locales? .Solamente 

aquello que les delegue el Conccj o �!unicipal, y sí tener1 o s 

q uc al i. gt:a l que es ta corpor:J.c i ór:. de e lec e ión pop u lar el 

rest o de entes de corte legislativo como 1\snnhlen y el rro 

pio Congreso fueron recortados en sus funci(•nes por lci re for 

ma con:stitucion;1l Llerista ele 106B, a 12 hora de ln Ycrdnd 

nada podrán deJC'garles a las Juntas Administrador2-s. 

Es necesario considerar, que la vida moderna para poder de 

sarrollnrsc adn a nivel personal, exige contar ccn recursos, 

con gast os que hagan posible no sólo el desarrollo sino la 

supervivencia misma. Y resulta que los Concej os Municipales 

no pueden adoptar medidas que impliquen alguna erogaci6n 

del erario pfiblico, sino con el visto bueno del ejecutivo 

de la administro.ción Munic.ipal, ante las apremiantes necesi. 

dacles <le lo. comunidad, es de temer, que las Juntas Adminis 

tradoras Locales ir!n desapareciendo por física inercia pre 

su pues to_l por en con t r ,., rs e con que nadn. pueden hacer porque 

no hay cli ncro. 

Pero bien, como el ordinal b) prevé que l.1 junta puede "pro 

p o ner" partidas prcsnpucstales es vi.ahle suponer que puede 

cent ar con as ign¿1 c i.onc s o p,irt idas par ;i sus o hras tlc bcncb 
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cio comunitario. Hás esto se queda en mera suposición, en 

tanto las propuestas de lns juntas quedar§n supeditadas a 

la voluntad de los concejales cuya elección sigue los n 1 ts 

mos lineamientos del clicntclismo y politiquerin que gufan 

las del resto de elegidos a otras corporaciones. 

De esta manera, basta con que el Concejal las considere no 

oportunas o apropiadas a sus intereses de rcelccci6n, por 

ej cmrlo, o a las de su p;:irtiL!o o grHpo, para que las aspirt>.. 

c:cne� presupuestalcs ce L1 junta se volaticen. Téngase la 

plena segur .i.tbd de que aquellas juntas en los cui'l les 1 os con 

ccj ales y sus coaliciones no tengan votos, tar·poco van n te 

ner participación presupuestal. 

Proponer qu6? analizando los ordinales by e de las funcio 

nes de las Juntas Administradoras Locales, se l lega a la 

conclusi6n de que la facultad de proponer es una iealidad 

fáctica, se concreta en medidas que al contrario de favore 

cer a la comunidad van u operan en su contra y colocan a 

las Juntas en la posici6n de alcahaleras o de agentes de po 

licía. 

La posibilidad de proponer partidas para gastos de obras o 

programas que pretenden adelantar las Juntas, ya vimos que 

resulta ilusoria, realmente cuhre el verdadero objetivo, 

que es el de recomendar impuestos y contri.bucioncs, forma 

muy sutil <le :1<lornar l;is cargas impositivas a la comunidad, 
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y aquí se transparenta el verdadero espiritu de la norma, 

su eje central que supucstnmente es el <le una mayor partict 

paci.6n comunitaria, lo que realmente persigue es que eJ gas 

to púhlico se pague �1sí mismo autogenerando a nivel loc;i.1 

los ingresos que lo cutrcu. Es obvio, los Alcaldes o los 

Concejos tal vez accptar:in lo.s propuestas de partidas, en 

l:i medida en que las juntci.s al mismo tiempo propongan 11.)s 

tributos que hnbr�n Je suíragar sus gastos. Y lo interesan 

te es que ello se lor,ro 11 democr{itic2r:1entc" en un arnhiei,�c 

de arn.plitud en 1.8 tom:-i de decisio1:.cs y en 12. -fiscalizo.ci.ón, 

con participación de la ci.udadania para �ue sea ella �isrna 

la que se imponga cnrgas Fiscales o se autoclave las contri 

buciones y los irr.puestos. De esta manera a nivel de l, 1unici 

pio, el Estado se tlescnrra del enojoso rnpel de alcabalero. 

El problema queda entre las Juntas Administradoras y la ro

muni<lnd que las elije, pues en adelante las primeras serin 

las responsables de nuevos impuestos y contribuciones. 

Por otro lado, el potlcr central va tnmhién a descarrarse de 

sus ohligaciones de gasto pGhlico, al lograr que cada nivel 

de la a<lministraci6n, incluida la cowuna o el corregimiento, 

atdenJa sus propio� gastos y erogaciones con el preiexto de 

la autonomía y la prcstacj6n directa de servicios. Y lo mis 

deljcatlo es que la inversión de sus recursos se harfi siem 

pre por cntidadeso dependencias de carjcter Municipal. Lo 

que ectuivale, a dejar en manos de la burocraci a inoper::rnte 

y c.lcl clientclismo munic-i p:J.l los recursos los recursos que 
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una comunübd se 11:"t obligado a J.portnr para alguna obr;i. o 

Programa. Lo lógico en materia de hacienda pública es que 

quien ¿;enera el recurso sen el mismo que lo maneje. Conside 

ramos que una vez presupuestados y aprobados por el concejo 

unos gastos que tienen su correspondiente contrapartida, con 

una destinación csp0cffica como debe tenerla todo gasto, na 

da impide que lns juntas pucd�n rnancjnr la partida rcsrccti 

vn incluso en mayor y eficiente oportunidad. 

Si bien se trata de recursos oficiales no factihl�s �e mane 

j o por p2rticul�res, ln ley perfectamente nuede ser m5s 

elfistica y permitir 81 automancjo por las Juntas con un con 

trol oficial o con 1� debida obligación de ren<lici6P de cucn 

tas, tal y como sucede con los recursos que se entrc�nn a 

la Acci6n Comunal. 

Las funciones de Agentes de Policia de las Juntas Administra 

doras Locales aparecen de hulto con las funciones que les 

asigna el ordinal e) que permite proponer -"sugerir"- censa 

gra la Ley- se tornen determjnadas medidas y ''velar" por su 

cump limiento. Estas sugerenc ias por supuesto que scr�n bjen 

recibid[l_s por el ejecutivo municipal, ([Uien va a tener a la 

mJ.no ciudadanos de buena "voluntad" dispuestos a prestarle 

el servic.i.o ele vigil:1nci.:1 para que determinaciones, que ni 

siquiera han sido producto <le su iniciativa de poder, ten 

gan cabal cumplimiento. 

La última función es la de "vi¡�i.1ar" y "controlar" cohsar,ra 
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DA en el ordinal d) que trata de 1� vigilancia y control en 

la prestación <le los servicios �!unicipales. Lo que se cons 

tituye en algo positivo dentro de esta reforma. Pero como 

ya la comunidad se hn creado sus propias formas organi:ati 

vas como se anot6, tales como las Juntas de Vecinos, los 

Comit6s Cívicos y las mismas Acciones Co�unalcs sin que se 

hayn producido ninfíln mejoramiento en los servicios púhli 

cos y antes por el c0ntrario su prestación cada dia es �5s 

defici�nte y l2s t2rj fas por efectos <le ln upa�uizaci6n son 

dcr con las Jun.tas _,\c:r1 inistTot1or2::c; Loc:11es. 

Como síntesis po<lem0s �ecir, que la nueva figura de las Jun 

t�s fdministradorus Locales creadas en la Reforma Constitu 

cional de 1968 y reglnroentadas mediante Ley 11 de 1986 y De 

creta 1333 del mismo afio, es una reforma cuyas funciones se 

las han podido asignar a las Juntas de .Acción Comunal u otro 

tipo de organización creada por la comunidad, que en la pr�c 

ti ca v icnen cump 1 icndo dichas funciones y que le gis lad�1 s de 

manera similar o superior hubieran poditlo cumplir un mejor 

papel, dada su experiencia y trayectoria. Ahora nos vamos a 

encontrar con cíe rt n dup 1 i c idnd de funciones entre un::i s .Tun 

tas y otras e incluso con prohlcmas de enfrentamiento como 

ha venido sucedicnclo un ílarranquilla, porque reclnm�ndose 

ambas con 1a mismé! aut0ridad por su origen cnmunitario y de 

clecci6n, unas y otr�s reclamar5n para si el prot�fonisrno 

en ln coJ1 ducción ele los intereses de l;i 1nisrna comunidad don 
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Se podría pens.:1r que las Juntos Admini.stradoras Locales tie 

nen una jurisdicci6n territorial m§s amplia, lo cual tarnro 

co es del todo cierto, porque la dinámica del movimiento co 

mun.11 está llevando a 1;1. Constitución de las Asociaciones 

�.:unicipalcs (Asociación de Juntas en el respectivo �:unic i 

pie,) que operan e11 t0t:o el ?<unicipio o en la jurisdicción Je 

L:is Con:unas. Se estim;ir:í. también que l�ts Juntéls í\clninistr:--,c:c 

r�s implican la clecci6n por la base, contarfin con la parti 

cip:-tción ele las insíicuciones oficié1-les. Pere confirma nucs 

tr::i afirmación: Estos hechos pudieron aplicarse a las accio 

ncs Comunales. 

El Estado Colombiano como paliativo para solventar la gr2ve 

crisis que tiene el país, pretextando una mayor participa 

ci6n Comunitariíl en la gestión administrativa local reclama 

da p or 18 lucha de masas y dentro del espiritu de la apertu 

ra democrática, al encontrarse con que las Juntas de Accj6n 

Comunal, además del pico y la pala pnra la construcci6P de 

obras de infracstructu-ra está en luch é :1 por conquistar los 

espucios polfticos que garanticen una auténtica participa 

ci6n J.c lo. comunicb.d, resolvió crear un nuevo aparato 3pli 

cando cJ principio que di6 origen al movimiento Comunal: Pa 

cifi.car el país, institucionalizar cJ TPovirniento de masas, 

detener la protesta pop11 lar. Es to c:xp 1 ica e 1 que 1 a Ley 11 ;1 

ya sido <le alcances t3n limitados y los acuerdos expedidos 
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por los Concejos de Cartagcna, Borr.:mquilla entre otros,no 

le hayan agregado nada nuFvo a ln reforma. 

Sin estar en contra de la Descentralización Adminjstrativa, 

en to.nto todos los problemas y obst3-culos que tiene, permi 

ten al Trabajador Social implementar formas de inten,.enci6n 

profesional,paia dinarniznr un proceso que hasta el momento 

por lo IT:cnos en D�rr;:mquilla es poco lo que se l:a lor,ré!do 

p'.'ra mejorar las condiciones de v1.J�1 de la colccti\·i.dac., ob 

jeti-.,amentc poJemos seíh l(:r que lo qt:c pnrece un gr:�n logro 

político-administrativo no pasa de ser la intro<lucci6n de 

un elemento rr.ás de enredo en la movilidad socii,l. Y el ries 

go es grande, si tenemo5 en cuent:1 que no será fácjl }a in 

tegraci6n <le las comunas que serfin regidas por las Juntas 

Administradoras Locales. Nuestro anómalo proceso de urbani 

znci6n ubi¿a a barrios populares y aun marginales al barrio 

de §lites poblacionales y capas medias. Puede entonces suce 

der que la composición de la lComuna sea de tal manera que 

quienes lleguen a la Junta Administradora sean rrecisn�cnte 

esas 6lites o sectores más privilegiados, desplazando de la 

misma al sector popular, sobre todo por los criterios que 

se manejan en cu0nto J. reprcsentatividad en lJ.s comunidad., 

que se deja en favor de Profe�ionalcs. Este fenómeno suce 

<lió en Barranqui lla donde mucki.s comunas incluyen Barrios 

que no estfin dentro del mismo estrato socio-económico. Ade 

mfis, es importante el compromiso <le quienes nsp�rnn a cons 

tituirse en rnienihros de las Juntas 1\dministradoros Loc�lcs. 
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Precisamente uno de los grandes problemas que afrontan las 

organizaciones comunitarias es el liderazgo de individuos 

que haciéndose voceros de los intereses de la comunidad, la 

utilizan para fines personales y egoistas,lo que incide ne 

gativarnente en la baja participación comunitaria, ya que la 

comunidad no cree sino en soluciones efectivas, lo que a ni 

vel de la política clientelista significa negociar obras de 

beneficio comunitario con los caciques de siempre que acapa 

ran los presupuestos asignados a las obras por los votos de 

nuestros pobladores marginados, en t�nto nuestro sistema de 

mocrático es sin6nimo de voto. 

Corno se aprecia del análisis esbozado, nuestro quehacer pro 

fesional de ninguna manera puede sustituir el papel hist6ri 

co que están llamado a cumplir las masas populares en el pa 

is, pero dotados como estamos de experiencia en trabajo co 

munitario y con los elementos te6rico-metodol6gico, estamos 

en condiciones de aportar nuestra capacidad para que la Des 

centralización no sea letra muerta, sino que las Comunas� 

sus Juntas Administradoras Loc�les se conviertan en canales 

que permitan acercar a los gobernantes-gobernados y se po 

sibiliten a las comunidades una verdadera participación de 

mocrática en la gestión de su desarrollo local. 



2. LAS CC'MUN/\::: SU 1\P LI C'ACJ O\'. E U.IPLIJ!Fi'fl'A(T. m;

[N B;\PRA'.';QUI LL.A 

2.1 ALGTTN,\S CO:-lSIDf.P.,'\CIO\ES G�NERAISS SOP.PE L:\ Pr'\RTTCIPA 

(IC'11': POPULAP fN T',¡\RR1\\!QUILL/ 

En el contexto nacional, Barranquilla �st� considerada como 

el mayor tugurio que existe en eJ pais. Pero al mismo tiempo 

refleja una realidc:c1 que caracteriza a los t-funicipios 1..1.el 

país sean grandes o pequefias ciudades, de que '' ... son cada 

día más incapaces de satisfacer las necesidades de su pobla 

ción" 1, lo que equivale a afirmar, que " ... la crisis P1uni

cipal ser� interpretada como crisis de las instancias polí 

ticas e igualmente como crisis de la sociedad local, cuyas 

raíces remiten a la historia reciente <le Colombia y a la ló 
7 

gica de nuestra organización social y politica�-y de esto 

Rarranquilla es su mds acaha<la expresión. 

Efectivamente, esta ciudad sufre todos los efectos dcvusta 

VrU,SQUfZ F., fahio. Crisis �!unicipal y Participación Ciuda 
dan:1. Bogot!i, 1088. p. 21. 

!bid, 23.
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dores del Capitalismo dependiente y subdesarrollado del pa 

is, y el nivel rcl�tjvo de desarrollo socio-econ6mico, obe 

dcce a su privilegiada si tuaci6n geográfica, que la k1 con 

,·0rtido en primer puerto aéreo, maritimo y fluvial con que 

cue11 ta la nación. 

Pcs:nrollo dirigido a garantizar r consolidar el ;-.:otlclo Je 

Desarrollo económico y político asociado a los grandes inte 

reses imperial:i st�.s, todo a costa de negar el bienestar so 

cLilizado a quienes con su tr�h;ijo producen lJ riquczé-\ na 

cional. Los sigui.entes son los indicadores de la crisis de 

nuestra ciudad,quc no es un caso excepcional en el país: 

Físcos locales sin recursos y, err muchas ocasiones endcu 

daclos; 

D@ficit creciente de servicios pOblicos y comunitarios; 

Deterioro del medio ambiente y del nivel de vida de gran 

des masas de pohloci6n; 

Clientelismo y corrupción administrativa, 

Urbanización s111 ningdn control y plnnificaci6n. Fracaso 

Je los planes tle urbanismo; 

Alta tasa de Desempleo y subcmplco; 
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Altas tasas de <lesnutrici6n sobre todo de la población in 

fantil 

Inundaciones en sectores de alto riesgo; 

Deslegítir:1.aci611 de las autoridades locales; 

Emergencia de � rov:irüentos reivindicntivos, 

r:n fin,viclaci6n de los nerechos ffrnnanos. 

Los instrume�tos jurídicos expedidos por e l  Cohicrno, como 

es la Ley 76 de 1085, sobre plcrnificaci6n P.egional que ha 

dado origen al proceso de integraci6n Costcfia, soD de singu 

lar importancia para la Costa Atlántica ubicada en el último 

renglón de 11 pobrez8 Absoluta", <lel país. 

El Plan de lucha contra la pobreza absolu ta, prficticamente 

ha sido un fracaso. De los cinco (5) Darrios escogidos para 

adelantar el programa, s6lo en 11 7 de 1\bril" se ha ejecutado 

la Primera Etapa a po co tiempo de venc�rse el periodo presi 

clencial. 

Considerada como una ciudad pacífica, concepto formal que 

trata de encubrir las ne cesidades de lns comunidades que vi 

ven en niveles de subsistencia e ind1fencia. llbic¡1e.l::ls margi 

nalmcnte en la periferia de la ciudad. 
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La clase polftica dirigente en gran pnrtc es culpable de ln 

crisis y situaci6n de nuestros comuniJ�clcs, por cuJnto no 

ha utilizado eficiente y racionalmente los recursos econ6mi 

cos, incumpliendo con los deberes sociales del fstado hacia 

los cimbdanos. 

Ante esta situaci6n que deslcgitima el rotl�r loc3l y nRci0 

nal, al igual COi;10 h;i. sucedido en el resto l:cl 112.ís, la co 

munüLicl hZ1 cre2..<lo sus propi�s fornos org�1::izativas y auto 

gcst i.on:1ri:1s, r,encranclo nm1.que ser;., n'ínt1c:n:�entc, d.csc1rrollo 

en sus copunidadcs ante necesidades nprcminntes. 

Anali:antlo tc6rica e hist6ricnmente, ln pnrticipaci6n popu 

lar en Darranquilla, partiendo de l a  d6ca<la del 60, encon 

tramos, que empezaron las n1ovilizaciones cívicas y canales 

extra-in stitucionales de participación comunitar ia para rom 

per con el estado de marginalidad y conseguir reivjndicacio 

nes sociales, corno mejoramiento del servicio de agua, que 

marcó un lü to en las luchas populares no sólo de 13arran0ui 

lla sino de Colombia. Estas primeras movilización sentaron 

las bases para el surgimiento de un Movimiento (ívico de ti 

po zonal, dotado de rel�tiva organicidntl y estabilidad en 

el tiempo, el cual se confjgur6 a finales de la d§cndn del 

80, conocltlo como FRENTr (IVICr POPUL�R (PCP), donde parti 

ciparon lo� sectores populares de esta urhc, ocasionados por 

las contradicciones Centro-Periferia existente en los Ccn 

tros urr;inos, que se rctluce o la discrimjnaci6n socjal de 
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de bienes y servicios sociales en la periferia, lo que con 

duce a "Movilizaciones y enfrentamientos que presentan una 

expresión más abiertamente clasista"� 

A finales del 60 y comienzos del 70 es el renacer del Movi 

miento estudiantil, lo cual dej6 corno saldo,la muerte del 

estudiante Julián Restrepo Villarreal , responsabilizándo 

se a la Policía de ello. 

Pero lo que realmente, se convierte en un detonante hist6ri 

co no s61o a nivel ��ni¿ipal sino Nacional fue el Paro Cívi 

co Nacional de 1977 realizado en Septiembre. Este comenzó a 

prepararse con anticipaci6n para garantizar su éxito. Se cons 

tituyó la COORDINADORA REGIONAL DEL PARO í.IVICO, integrada 

por Obreros, sindicalistas, Partidos de Izquierda, Estudian 

tes, organizaciones cívicas y populares. 

La preparaci6n del Paro Cívico, exigi6 a los animadores moti 

var y concientizar a las comunidades de la importancia de la 

protesta pacífica y fue una forma de presionar al Estado. De 

esta manera muy a pesar de que el paro fue convocado por las 

Centrales Obreras del país de aquel entonces " ... en Barran 

quilla el paro no lo produjo el sector sindical, sino los 

pobladores de los Barrios populares de la ciudad 114 • En el ca 

El Movimiento Civico en Barranquilla. Cinep. Bogotá, 1989. 
p. 6.

4rbid, p. 10
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so de Barranquilla el paro tuvo efectos altamente positivos 

sobre el Movimiento social y popular. Se estime., que al pue 

blo lo educa su propia lucha, precisa�ente este fue un ejem 

plo aleccionador y legitimndur de los actos cívicos orienta 

dos a conseguir el hienestnr socializado en comunidades mar 

ginales. 

Surgen los Coraités Cívicos e11 los barrios que empezaron a 

hacer paralelismo organizaUvo a las ()rg:-rniz,:.eiones Cc.1r1una 

les, desprestigiadas por ln manjpulaci6n clientelista Je 10� 

politiqucrcs. De estos se forma un Conit6 Coordinador Je le� 

diferentes Barrios para logr�r formas asociativas amplias v 

romper y romper con el localismo, ésta es en cierta forma 

la continuación la Coordinadora Regional <lcl raro C1vico '' 

"Inicialmente, los comités barriales hacíaP reuniones en 

las que colectivamen�e se analizaban y discutían los proble 

mas del barrio y se planeaban acciones para solucionarlos 115
• 

Aunque esto di6 lugar a que se generaran formas participati 

vas que ponían de presente todo el potencial creativo de 

que es capaz la comuni<lad, pero dcspu6s de 4 meses de estar 

rcuni6n<losc comienza a decrecer la pnrticipaci6n ciudadana 

y los Comités se fueron dcsintegro.ndo. 

Tiempo m5s tarde este proceso organizativo zermina en el 

5
Ibid, 1S. 
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Frente Pro-Desarrollo Barrios del Sur, cuyo epicentro es �l 

Barrio "El Bosque" y su famosa Plaza "San t1!artín", punto de 

referencia histórico. Las Comunidades Eclesiales de Base, 

tambi€n hacen parte de este proceso. La necesidad que mfis 

se reivindica es el AGUA en una ciudad que est� a orillas 

del más importante Rio del país. 

rara motivar a lJ gentes, se utilizaron elcnentos de la cul 

tura popul;i.r, en especi,11 el Carn."l de �r;in 8rraí;:,.o cntr(' 

la�; cmrunidadc s, se con vi ríi ó en e sp�tc i.o c.1..e denuncia " pro 

testa a trovés de la "Escuela de Comporceros" con "Y qué del 

Agua", paré1 motivar la participación de la juventud, riovili 

z5ndola y concicntízandola a través de expresiones cultur� 

les. Se presenta nuevancntc un reflujo en el movimiento po 

pulnr, pero existen experiencias acumuladas dentro del pro 

ceso. También incide, el que muchos de los dirigentes están 

presentes en todos los intentos de crear un amplio frente 

popular que solucione las necesi<líldes m§s sentidas de los 

barrios perif6ricos. Se presenta un hecho significativo y 

fue la recuperación de lo que sería el Barrio "Las Malvinas", 

<le nlli parte el frente Cívico Popular, pues sí bien se tenía 

vivienda aunque fucr;:rn provisionales y mínimamente se había 

conquistado un espaci.o en L.1s ciud;1dcs, el estado carencial 

de los habitantes del nuevo tugurio era lamentahle -como lo 

es en la actuali4ad-, se comienzan a prcsionJr por reivindi 

c¿:¡ciones paro. conseguir los Scrvj c:i os p(1hlicos, se implernen 

tan actividades educativas y culturales p:1rn r1otiv.1.r la p;1r 

•
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ticipación ciudadana. Realmente� en todos los tipos <le rnovi 

mientas que hemos reseñado se <.lieron verdaderas formas <le 

participación decmor5ticas a iniciativas populares. 

Surgió una propuesta inicial discutid.:t por las comunidades 

sobre los objetivos y pliego de exigencias a las autorida 

dc·s ?•lunicipales. Se c1..rncluyó que la orgnnizaci6n sería am 

plin, pluralista y gremial. Participarfan en ella los pobla 

dores de los barrjos sin distingos ¿e 11ingunn clase. En el 

Frente Cívico P0puL1r, participan las Juntas de .�cción · Oomu 

nnl, Comités Cívjcos, Juntas Cívicas, Iglesia, etc. Se rci 

vindicaba el agua, vivienda, salud, energía el�ctrica, empleo 

y costo de vida, se vincularon aproximadamente 20 B:n-rios. 

Fero la bandera principal de lucha fue el problema del Agua. 

A raíz de ello se hizo necesario una investigaci6n técnica 

del problema Ion cual fue factor importante para la vincula 

ci6n de los Profesionales de la Fundnci6n para la Investiga 

ci6n y la Educación Popular (FIEP- pri�era fundación de es 

te tipo que funcionó en Barranquilla). [n torno a este pro 

blcma se programaron foros donde se reclamó a los funciono. 

ríos por el problema del agua y se consiguieron acuerdos que 

fueron incumplidos. Empiezan marchas, wovilizacioncs con 

ollas vacías, aguachcrnitas y otras formns de expresión po 

pular que daban un contenido particular y peculiar a un pro 

ceso que amerita mucho an5.lisis y que es poco valorado por 

lo� investigadores Je la ciudad de Carranquilla. [1 moviwicn 

to terminó siendo victima de la represión oficial. 
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En los actuales momentos, nuevamente se está tratando de 

dar continuidad al proceso organizativo,awplio, democr1ti 

co y pluralista en los Barrios del Sur. Ya están vincula 

das varias organizaciones de Base, tales como: Acciones re 

munales, Juntas J\<lministra<loras Locales, algunas parro<¡ui:1s:, 

la Asociaci6n �h1nicipal de Juntas Comunales, grupos fcrncni 

nos que re tor.rnn la t radie j ón de la gran luchador a pop u 1:n 

de Darr::.nquilla y la Costa f.,tlfintica J..i�ia Sé"lumeth
6 

y 0tr0:;;

tratando de buscar f0rmas organizativas �uP pcrraitrn dar so 

lución a la gran prohlem�tica que viven los sectores pcrifé 

ricos <le la ciudad. Este proceso que se est:l inicüm do scrí:, 

interesante hacerle un Seguimiento. 

2.2 APLICJ'.CIO\: DE Lf\ REFGmiA: REGB!FN JURIDIC0 

Despu�s de m&s de un afio de haberse expedido las normas so 

bre descentralizaci6n política-administrativa y fiscal, ape 

n&s el 14 de S�ptiembre el Concejo de Earranqujlla expide 

el acuerdo 032: "por el cual se sectoriza el !'-iunicipio de 

Barranquilla en Comunas y Corregimientos y se dictan- otras 

disposiciones'', lo que demuestra ln rigidez de nuestras ins 

tituciones y el poco inter6s que tienen las corporaciones 

ele origen. popular corno son los Concejos por ceder su cuota 

<le poder. 

[stc acuerdo cliv:iJc la ciud:-id en 37 Comun.is y 1 r.orrcgifficn 

to. Para lo sectoriz:i.ci.ón no huho un cstudóo y compromiso se 



rio de los Conccj ales que indiscrimino.damente ubicaron :-:1

rrios de sectores socio-econ6rnicos di�erentes. 

Otro aspecto,fuc que limitó la p2rticipación de la comuni 

dad a cuatro miembros por votación directa de los ciuJa¿� 
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nos )' los tres restantes por el Concc_io 1'-lunicipal y res 

tringía a los dirigentes comunel8s, quienes tampoco podf�n 

:1spir.:n a ser rPicml'ros <.le las J11nt�s :\dministrador:1s I.c,c;,lcs. 

L�tc acuerdo por L1 rrcsi6n del ''f',vir.:.:.ento Ccmtrnnl �r:trc o 

tros, tuvo que sor modjficado y se exnide el noz de 10SS,' 

el cual aT",plía la participación de Jp_ comunidé!d a cinco (5) 

miembros mientras que los dos restantes uno sería elegido 

por e 1 Alcalde y otro por e 1 Concejo. Los rrd embros di rcct i 

vos de las Juntas Comunales no estaban inhabilitados. Fste 

acuerdo en parte recoge algunas propuestas del Movimiento cí 

vico y Comunal de Barr�nquilla. �ólomente el 15 de febrero 

de 1989 se expide el Decreto No. 035 que regl�menta el fun 

cionamiento de lns Juntas Administradoras Locales. 

2.3 PAPEL DE L/\S 0RGANI7.ACIONF.S DE FASE, PAP.TIDOS E IN�TJTU 

C:IOhES OFI CIJ\LES Y PnIVADAS FRENTE A Lf\S COMUN1\S Y SUS 

JTfNTJ-\S J\D1'IINISTRAD0R/1S LOCJ\T.[S. 

ncsclc un comienzo la Asod ación �lunicipal de Juntas Comunn 

les y sus organizaciones afilia<las se dieron a la tarea de 

trahajar por la materialización <le la reforma en Bnrran4ui 



lla. �ruchos ele los actuales miembros de las Juntas Adrri.r�is 

tr:llloras Locales son tlcl Movimiento r.ommal, otr()S, fueren 

apoyados por este tipo de organización. Sin embargo, no 1-'u 

ho ninguna coordinación con otros sectores que permitieT� 

unificar a la ·comuntt en torno a necesidades comunes que fue 

lo predominante en la ciudad de Barranquilla. 

!.os miembros de la comunicl_ad aspirciP.tes a las Juntas :V1"::.nis 

traJoras que no pertenecían a las org�nizacio�es <le bns�, ta 

�aron su praselitisnc en el desrrcstigi0 de las mismas, ori 

_<r i n �rn d o d j vi s ion i s r: o v r i va 1 id a el e r� 1 n c o r:JU n id J. el • 

Institucionalmente, estaban vinculados al proceso el r�par 

tamento Administrativo de Plancación Hunicip.11, donde e . 
Ll!DClO 

nó una oficina para tales fines, Rer,istr;:iduría , [mpres;:is Pú 

blicas Municipales, Electrificadora del Atl5ntico, Instituto 

Colombiano Bienestar familiar y otras. El compromiso asu�i 

Jo por entidades privadas puede decirse que fue nulo. Inclu 

so, las autoridades Municipales no dispusieron de recursos 

suficientes para f in�mciar el proceso, por lo que los mismos 

aspirantes a las Juntas J\dministracloras tuvjeron que sufra 

gar gas tos en propaganda, camisetas, nvi sos. La rrcn sa i'íl. b la 

<l� y escrita hizo su aporte al proceso publicando Fotos de 

los candidatos a las [ornunas e informando y capucitnn<lo a la 

comunidad, 

AL Departamento <le pLrncación .Municipal, le corrcsponclió h�; 
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cer el respectivo estudio para poder dividir la ciudad en 

37 Comunas y un Corregimiento. Para tal efecto, se tuvo en 

cuenta, las condiciones geográficas, socio-económicas y cul 

turales de cada Barrio. También se tuvo en cuenta el Censo 

de 1985. 

La Registraduría tuvo que nombrar personal provisional e 

instalarlo con mesas de Inscripción de Cédul�s en sitios 

donde tradicionalmente se hace para las Ca�pafias electora 

les, esto motiv6 serios debates en el Concejo, por cuanto 

las mesas estaban distantes teniendo en cuenta las di�ensio 

nes de la Comuna. Se ideó el cambiarlas de sitio, pero esto 

incidió negativamente, ya que la gente no sabía donde se en 

centraban las mesas lo cual creó confusión, y además, sir 

vió para que comuneros amigos del que inscribía la cédula 

lo movilizara de acuerdo con sus Conveniencias personales. 

Realmente, el balance institucional no es positivo, no hubo 

ningún tipo de coordinaci6n a ningún nivel. Se manejó el 

proceso atomizadamente. Tanto es así, que las fechas de elec 

ción se prorrogaban porque no se creahan condiciones para 

hacerlo. 

Lo que sucedió en Barranquilla, tambiEn ha sucedido en el 

resto del país, son pocos los acuerdos que se han expedido 

para dar concreci6n a la reforma, la participación de la co 

muni<lad ha sido muy escasa, lo que demuestra la poca credibi 
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lidad que tienen p�:i.rCJ. la comunidad este tipo de debates, 

que aunque nuevo e innovador, no generó expccta ti \·as suf i 

cientes para el consenso comunitario, para aprovechar el ni 

ni.mo espacio que se .:1.hría y que constituye el comien:n de 

una etapa de apertura hacia la democracia participativa, 

que gar.1.ntice el bienestar sociali::.ado. 

'..::. ,¡ EST ,\DO J\CTIJJ\L DL L.:\S cm.m¡\;,l\,S El': 13.L\RRANQU T L LA 

!\.: sondeos <le opin i.ones con organizaciones ele hase y micr' 

!nos de las Juntas 1\dn;inj stradoras Locales, con quienes :C:::3 

pro�ovieron debates, el siguiente es el estado actual Je 

las Comunas en Barranquilla: 

Dispersión, ai�larnientn y atornizaci6n de las Diferentes 

Juntas Administradoras no sólo al interior de la Comuna 

sino de la misma ciudad. 

Rivalidades en algunos casos con las organizaciones de 

base por mantener la hegemonía de las comunidades. 

Carentes <le presupuesto, no han concretado planes, pro 

gramas y proyectos Je desarrollo social de beneficio co 

rnunitario. 

!.as instituciones oficiales y pri.vad.as }1accn el trabajo 

que ordinariamente les toen en las comunidades, sin nir 
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guna coorc1inaci6n con la Juntn t\clministra<lora como tal. 

Que cadn miembro de la Junta Administradora Locnl, traba 

ja Independientemente sin tener en cuenta la totalidad 

de quienes la componen. Ln labor se hace en el sector o 

Barrio donde reside. 

Todavía no cüste integTaci6n en l::i.s Comuni.<l�dcs con las 

conunas. 

Todavfa no se hnn po<lido reunir las Juntas �Jministrado 

ras Locales para <lebatir un progrnma de acciones conjun 

tas priorizando las más scntidRs por las comunidades. 

Ilan existido intentos de organizar a las Juntas Adminis 

tradoras Locales, sin resultado positivo hasta la fecha. 

Los miembros de las Juntas Administradoras Locales, nun 

ca más han vuelto a reunir a la comunidad. Hoy en día se 

dan esfuerzos individuales para no quedar mal con los com 

premisos adquiridos con la comunidad. 

Existe dup b c idud de funciones entre la Oficina <le CoPmna 

e Integración Cultural del roncejo con la Oficina de Pla 

neaci6n. 

El Alcalde como m5xima autoridad no ha instalado a los 

comuneros, denotando la falta tle intcr6s e impnrtJnc��. 
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3. LA COMUNA NU�!FRO 32 Y l.r'\ PAPTICIPl\CI0N C0r.lll.:IT!\RL1. 

3.1 llBJCJ\CION GEnGH;\fIC1\ 

La Comuna Nú8eTo 3 2 es unJ de L1 s 3 7 Comunas en lns c¡uC' se 

scctori:ó la ciudaLl Lle Darranquill;,. r.:�t5 cornpuesti'l por Jc1 s 

narrias: La Sierrita, Kenney y El Santuario. 

Ubicacln en la perifcri2. hacia el sur de la ciudad, estií. co!T' 

prendida de la Carrera 4B a la Carrera SA; de §sta Carrera 

SA a la Calle 46 B, ele la Calle 46 B a la Carrera 9D, de la 

Carrera 9D, a la Calle 45 A, de la Calle 45 A a la Carrera 

lOB, de la Carrerél lOB a la Calle 4 7 , de l::i. Calle 47 a la 

Carrera 14, <le la Carrera 14, a la Calle 4S e:' de la Calle

45 Ca la Calle 45 E y de la [alle 45 r a la Carrera 4. 

- ? .) . � HISTORJ/1 DE LJ\ cr�HJ)\\t\ 

El poblamiento de la Comuna número 32 data a comienzos de 

la década de los sesenta. La forma de aprcpiaci.ón de la tic 

rra es sJmilar al del resto Je los barrios del sur de la pe 

riferia <le J3arranquil1a. La Sicrrit:-1. y el Santuario fucro0 

irnpulsa<los en épocas prcelcctorales por candidatos aspiran 



tes al Concejo Municipal de la ciudad, siendo organizados 

directamente por la ,'\lcaldía Municipal, su dirección fue in 

completa, pues sólo interesaba acaudalar los votos. Mientras 

que el Barrio Kennedy fue una recuperaci6n de tierra paula 

tina, lo que influyó para que no se dieran enfrentamientos 

Je los habitantes con las fuerzas del orden público, como 

es la generalidad en este.·tipo de poblamiento. 

3. 3 CARJ\CTERISTI C:\S SC'CIO-ECONO:,iI CAS

La zona que forma la Comunn nOmero 32 no escapa a las c0ndi 

cienes de carencia de desarrollo social de la mavoría de 

los sectores de la ciudad. 

El mayor número poblacional se dedica al trabajo inclepcndien 

te, presentfrndose en éste, heterogeneidad de oficios, tales 

como vendedores estacionarios y ambulantes del merc2do y 

otros sitios comerciales de la ciudad; otros en el área de

la construcci6n; también son trabajadores (as) en el Servi 

cio dom§stico, algunos son obreros de la Cerveccrfa, de Tri 

plex Pizano y la Zona Franca entre otras empresas y el resto 

::i.rrastran el fardo del desempleo que ilgobi;1 a un porcentaje 

;ilto J.el pueblo Colombiano. E�ta forr.ia de tendencia ocupac.i.o 

nal determina niveles de i.ngresos bajos, que sólo sjrvcn pa 

ra la subsistencia de la familia, con algunos casos excepcin 

nales, la generalidad J� lns familias no lo�r�n tener un 

buen nivel J.e vid;i, C:ircccn <le seguridad socl(11 0 l¿-,_ cc,l·,.,r 
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tura es muy limitadR, tienen p0co acccs0 a ]os estudios se 

e un tl ;ir i o s r un i ver s i t �ir i. os , no h .1. y que o 1 vi d ar ci. u e en es t 8.

ciud3d aproximadamente el 70� de la educación est5 en manos 

del sector privado. 

En cuanto u los servicios pGhlicos no cst1n regulados en 

tcJo el barrio, prcsent:ir:do el Santuorin n:1s c1:·e11cins ccn 

rcl:tci6n a ]0s dcn5s Je la Cn�un.1.. re Ja mucstr� de l.son

Lrc todr. en L1 p0bl.::.c-ió¡, i.1�frntil; el 2n.1·;, r-o pr:-cc :-il.can 

tarillado, el fluido cl6ctrico en algunos soctnres es bns 

tan te deficit·nte, hnst:: t.11 punto c¡uc de la ,·:t:cstra el l. 2':, 

ne reciben e 1 ;'.;en: i.ci.n (\·er 

La zona en general presenta las siguientes características: 

En un 80"., ¿i_rroxir:iadamcntc se encuentra total1:1cntc insta l.:ida 

la red de alc�ntarillnd0 para las aguas servidas, �curJucto 

con red domiciliaria, red domiciliaria de cncrgi� c10ctric�; 

algun0s tcléfor.os privados y los teléfonos p(ibl. i.cos sufren 

los mismos defectos qun el resto de Rarranquilln, c�s1 sicm 

prr. cbñac.:os los pocos que existen. Las VÍitS c:n su gencr;¡ 1 i, 

Ja<.l snn r.inl:1s, pocas estiín pavimentadas. f:l scrvicj o <le tr:rns 

porte de pnsa_ic·ros es �;llln:unentc escaso y el csL1do ,:le conser 

vación <le lo•·, h11se:s es pí·sino. El servicio d<' rccol 1.:cci.ón de 

hasurn� nu existe. 

Como ap:1rcce •'n 1a 1:1t11':,rf:t, le� �f'rvicios Cl)!''llnit:,rÍ<", !�"' In 
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sran sntisfaccr toda la Jcm�nda de la poblaci6n. Las escue 

Lts y colegi 05 no cubren U-·da L1 población interesada en 

educarse, de :11lí que los que cuentan con mejores recursos 

ccon6micos acuden a centros educativos fuera de la Comuna, 

los que no lo poseen pasan a engrosar las largas listas de 

L1.s clescrcionc:� educativas. �fo cuentan con centros de salud 

¡ i ,'rfectJ.1:�cnte dotados, a c�rh.i.o 1..lc puestos de s·é!lud uno en 

L1 ,c:; ierr:i., i-:cnr�cJ.y y Santi·:nic· y <1.lgunos consu1torios par 

t i e u la Te s . �; e, e u l' n t t'tn e o n d re� r. u 1.. r í 0 s e o n un .i t ::ir i. as , s ó 1 o he: y 

río, lJs rest.1nts;s son p:1.rtic111·1res. Lsto nos indica el pe 

co acceso que tienen los bah tantes a la salud.. 

Lt zona ti.ene carcnciu. total de salones cor.unales, P.estau 

rantes Escolares, Salones Parroquiales, Teatros o Canchas 

cGsticas, donde se posibilite masificar la cultura del pue 

blo, salones múltiples que pcTTiii.tari organizar empresas comu 

ni t;nias. 

Cor� relación al equipamiento urbano, también es o.ns ente en 

L1 c.011:un;::. No exj sten parques par� la recr.eaci.ón y el esp;ir 

ci.micntc, de sus habitantes 'l . 
. '. J. canchas deportivas adecuadas

p,lr�1 generar el interés por el deporte, sobre todo en la po 

b L! e i 6 n i. n f ;in t i 1 y j uve n i 1 , se i m p r o vi san 1 o s 1 o t (' s y 1 o s 

c:tllcs como c;impo deportivo. L;t ause:r.cia de estos servicios 

i ar Luye 11 en sus ha b i t :1 n 1· es , s o b re to 1..'. o en l él j uve n tu el a re 

Cti::i;cr;:;'--' en el vicio del aJcol,olisn!o y Jrogadicciíin entre 
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otros. Por L:i forma de por'l:11::1.i.cnt<J Jcl terreno se encuentra 

construido ¡ior vjvicndas, no qued�ntlo espacios para líl :ona 

verde, parques y cancl·as deportivas. 

Podriamos decir que la mitad de sus viviendas est§n tcrFlina 

Jas, unas se encuentrnn en 1·roce�-o de c0nstrucci6n, otrns 

estfn dcteriorá<las y unas p0c3S son provisionelcs. La Forma 

de construcción del iwbi.t:i.t en su g�ncralidac; fue por ;1.uto 

construcción progresiva e iJ�lh.viJt,al. '. f é1t.c:i2.lcs preclN 1 ir-,an 

� l .. ·' ' 

en los pisos el n�tcrial prcJ0�in�ntc es el cemento, haldo 

sín, tierra (Ver gr.:ífica Ir 3). La tenencia de l;, vi\·ienda 

en la mayoria son propietarios y un menor porcentaje de in 

quilinos. En general el uso de la vivjenda es exclusive ra 

ra nuclear a la familia y ln recuperación de l,i fuerzc1. pro 

ductiva, otras tienen uso mixto co�o tiendas e industrins 

familiares. 

Las enfermedades más frecuentes son: las infecto-contnrio '' 

sas (tuberculosos), gastrointestinales, respiratorias, car 

dioVascularcs, ginecol6gicas, renales y otras (Ver cuaJro 

" 

:r 5 ) .

En la Comun:1 número 32, exjsten pocas activjda<lc�- cconómic;¡;: 

el e s Gl s o :1 e e e s o a 1 o s in g re'., 0 s no ro s i. h i l. .i. t c1 o r g ;1 n i : :ir � e t j

v id a Je s r en t J. h 1 e s , el e ;:i. 1 l í. que: e n l :1 ;-; e e o no mí as el e r ro d 11 e e i. 6 n

sólo h:1y uno.s fál)ri.c:1s de bloques y pcq11ciíos tallcre;; Je (;1r 
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pintcría, lo mismo que en la cconon1 ía de comercio, se 1.'n 

cuentT�n tiendas y ventorrillos y por últir.!O en l.1 econom::1 

de servicios son pocos los talleres de mcc5nicn automotri:. 

La coH'.una t icne una pobL1ci6n de 27. 973 h.::.bi tan tes. !Iay pre 

dominJo de unu familia p0r habitat; el promedio es de 7 pcr 

sonas por famili2.s, difl'1·cnci6.ndo�e sn el Pariio KenneJy 

que es de 9 person:1s por f;1JT1ili2.s. f::dstc relativo h o. cir:: 

¡:1it:·nto en l.J. zona. 

En t('rminos generales en l:1 cofiluna no exjste eJ r-.iencst:ir 

soci�lizado. Las condicivncs socio-econ6micas de la comuna 

no le permiten a sus hnbitantcs tener un buen nivel de vi 

Ja que les garantice desarrollar todo su potencial hrnn:rnc \' 

pucJan estar en mejores condiciones para ser fitiles no s6lo 

n ellos sino a la socie<la<l. 

3.4 /\NALISIS Df: LA MUFSTR i\ 

Para el an&lisis de las condiciones de vida de los miembros 

de la Comuna 32, se tom6 unJ muestro representativa de 1500, 

o sea, 500 por cada Darrio, para determinar algunos .indica

1.torc�: de la situación rc�l de los pohla<lores y detectar 1 as 

necesidades mfis apre�iantes. 

Tcr1 jcndo en cucnt:i el Urn:t,110 ele 1;1 n'ucstr,'1, el siguiente r..:s 

el resultado de la mi sm:1: 



:í • 1L 1 Ten en e i 3 de 1 a \ r i ,_
r i en da 

r1 62�. son propict�r:i <.'s de la vivi.encfo, el .:il.3% pagD ;:1rricn 

dél y el 6.6% fueron hcTecla<las, según se aprecia en la Gr.'.í.fi 

en H l. 

3.4.2 Material Predominante en el Techo de la Vivienda. 

� 
> 

�� o,j,_�·�

El 58.3: es de tejas, el 36.l� son J e cternit y el 5.si es 

t� comrucsto por desechos como se ílprcc1a en lJ prfifica ff2.
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3. 4. 3 r 1ATERIAL PREi 1C�'- < 1'.;;\\TE f1 E LC\S PISOS (Gr�fica if 3)

Podc�os decir que el watcrial que m5s predomina en los pisos 

son los de cemento con un AS. ºv , en su orden siguen raJdosi. 

ncs cnn un 23. 7"v mi.cntrns que e) 10.3�, es de tierra. 

3.4.4 Servicio� PGhlicos Existentes en la Comuna (Gr�fica 

11 4) . 

1
1 trnv6s de esta f'r,ífic:1 pocJc.,mos Vt'r <¡uc el 78.6 <.le los hahi 

tantcs de 1:-i ComunQ 32, carecen del servicio <le agua potnJ,le, 

el 20.l�. no posee al.c:111t:1riJl�sdo, lo cu�l tr:1c como consc-cucn 
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cia l;1s enfermedades gastrointcsti1w.lcs, etc. el l. 2� PO re cibcn la luz eléctrica. 
3.4.S Enfermedades mis Frecucntes(Gr5fica # 5) 

poJ_,12ci6n que �tfecta 1 1 . ' --------[ n fe n:1 e da Je s _-_-_- _ -. /' '. i fi.o �-�-f'_cl_u_l_t_o_s _ ___ T_o_t_a -4--_1__ 1 In.[ e e t oc o n ta g i os :1 s 5 8 ! 11 S 1 () 3 ! J 7 , � 
------!- --t- L----r

1 Gas t r 0 in te- s t L n d � � ¡ -�)-S 1 2 3 118 ! 10 · l 
IResp i.ra torias -----¡--�-6-8- r--112 280 46 _:_� le a· · 1 --r--- 75 2S 1 4.1! 1 ar ¡_c,,.·as cu ar � ., 
_G_i_n_c_c_o_1_6_g_, 1_·_ e_-n_s ______ ' 12 \ 1 C ¡- 2 .rJ 
Renales , 15 _¡_ 26 ¡ 41 t 4.�

1 8 L 10 1 1S 1 3. dOtras r-p-�_r_c_c_n_t_a_j _c_s ___ ----¡ � � 6 % 1 4 2 , 3 % i 1 1 O O J 
J\naliznndo el cuadro encontramos que el mayor porcentaje lo ocupan las enfermedades de las ví�s respiratorias (46.0t) debido a los factores climfiticos y ubicaci6n peopr§fjca del fi.rcé1 que dctcrm.i.11,rn cambins hruscos frcnera.ndo toda tina g,nma�· de enfcrmcdaclcs, productos n su vez de una deficj.cntc educa ción sanitaria. T.c sirrucn las enfcrnc<l.:i.clcs srastro;ntcstinc:i 1 e s l 1 () • 7 '\ ) y l ns i n f e e t o - e o n t � f'. i o s (1 s ( 1 7 . 2 1, ) , e 1 2 . O 1, e: 0 rrcsponde al sexo fen1cnino con tr;1stornos vagin�les el 3()�. e s t á re pre s en ta d c1 p o r di ver s as e n fe n!t e d �1 des e o m o s e n 1' :· e r.r c1 •



3. 5 PROCESO ffE Cíl�!f0R�!:'\CIC:\: nr. l'I.1\i\'.Clli\S Y f.LF.CCIO:-.J DE L.\

JUNTA 1'\fl/\lINTSTRJ\.DC'Rr\ LOC:/\1. CO!UNA 32. 

D�da que 13 descentralización político-ad�inistrativa y fis 

cal era un fenómeno soci;:i.l nuevo <:n el país, al iguai que 

las Juntas Administradoras Loco.les, la primera lator de les 

interesados en este ¡iroceso fue lJ de infnrnnr y capacitar 

a 1 o. e o r,: un i. J .:1 d s o l: re 1 a innova e i (¡ r. \:un i c i p a l , 1 o que s e J- i 

zo a través de C'l:;irl::s cirectas, :1lgun2,s veces scct0::iza<las; 

csp�1<:'ios p:ir:1 inforGar, cJ megafonco, programas culturetle::: 

en l�garcs pdhllcos, hojas volantes, pcr16dicos inf ormo. les 

11 amados pro- conunas hoy de sap:n-ccidos y 11 as ta con t:.1c to pe� 

son0.-persona. 

Todas esas activicl2.des la hiciero11 hásicamente los dirigentes 

populares con el fin ele informar a la comunidad sobre la 

e lec e i6n de las Jun tGs Adrn inis tr;icl0ra s Locales; al gttr.é1 s de 

ellas se hicieron con el apoyo Je la Asociación �.funicipal 

ele Juntas ComunJ.lcs de Earranqui.lla, quien se trazó como ta 

rea principal partjcipar activJmC'ntc en este fen6H:cno que 

t icTle repc rcus iones en la vicb e i uu ;i. dana. 

In la. conforrn:1ción de las L: pJ:inck!'.5 que hubo en 1:i. romuna 

Nítmcro 32, se <licron diferentes formas para la eL.1.h,roció r· 

tlc las mismas; los Barrios La Sicrrita y �cnnctly rcalt:aron 

ali:1r..zas por el lo cj <'Clttaron actj vi.dadcs conjuntas. !\lprno.r; 
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sector�s de la Sicrrita hicieron alian:ns con el Barrio S�n 

t. u.:t r io. Entre tan to e 1 t,lovimi en to Comuna 1 hizo pl".nch�1 s in

dependientes, apoy�dos por el grupo q1w :1sisti6 al curso de 

Capacitación para la Integr�ci6n y Participación Comunttnria 

Urban3 (CIPACU) que desarrolla en las cowunid�des marginales 

"'l c-.,1.,·:c;·o "'"ci·o,...al l" ·111re�-1 1·�aJ·e (C:f:\1' 1e , . .J � .. _¡_ :.i.. l, o j .. <. e ... � - 1;.i:..� L, ... . ;.·,. \ .,, • 

De l�� dnce planchus conformadas, once (11) de ellas eran 

rq;oy;il:;1s por los Glciqucs pol:i.tiqueros J.e 12. ciuLlad, de :i.Ll'i 

que ra r:1 la el� borac i éin de l¡-i s planchas, con1 0 pa r::i e 1 [''l·occ

so electoral se Ji6 L1n carficter eminentemente politiquero. 

�íuchos de los candiJ:::i.tos a las Juntas j\<lminj stradoras T.oca 

les, se lanzaron p0ra <lemostrarle al Jefe Político o quien 

los apoyaba su poJcr Je convocatoria en la zona para entrar 

a ocupar cargos dentro de la Administración pnblica. Subor 

<linfindose con ello los intereses por el trabajo comunitario 

al individualismo utilitarista. 

Los in t eres es p o 1 i t i que ros priorizad o s a 1 os e o rn un i. ta r i os , no 

pe rm i t i ó 1 a un i f i e a e i 6 n par a 1 a fo rrn a c i ó n de 1 as P 1 a ne h :1 s , 

y por ende la elección. Este elemento unido a la poca parti 

cipaci.ún que tuvo la �1dministr::i.ción Municipal pa-ra la rcali 

zac:i.6n Jel debate de lns Juntos Administradoras Locn]es, lo 

mismo que los csc�1sos recursos económicos y humé1nos de los 

que impulsaron el proceso, generaron la no masificaci6n de 

los hahitantes en el evento i.nnovu.dor Je la vida Muni.ci.p:11.. 

L:-i c;1p�1cit:i.ción que se irnparti.6 fue deficiente, lDs p1:1nr:h:1s 



que se conform3ron mfis que ohjctivos r�ra trahajar por el 

bienestar de 1� comuna, tenian i�rlicito la conquista del 

pequeiio espacio de poder que se logra en las Juntas Aclnin:is 

tradoras Locales. 

3. 6 NJVF.1. DE P.1\RTICIPACION DF LA CG�IUNIDAD

La ref arma des e en tr ali z o.�ora er� m, bcc ho nu<?vo en l�J vir�:-i 

política colomhi.�1na. La mayorí� ciud�Hfana desconocia el con 

tenido <le la mism:: e incluso los mismos niemhros nspirantc5 

a las Juntas 1\(!n in is tradoras el es conocían las re f armas y :::1:s 

alcances reales. Como tarea prioritaria fue la de inforrnr 

y capacitar a los miembros de 18 c omun id ad el fenómeno s r, 

cial; "rntericrmc-nte anotamos como se reCLlizó la 12.bor de i ti

formaci6n, difusión y caracitaci6n en la Comunn nfimero 32. 

Pero esta labor no llegó a todos los miembros ele la Comunn 

por falta de recursos económicos y material humano djsponi 

ble. Pe se a que 1 J. ;idmini s tr ac j ón iiunic ipa 1 tenía e 1 compro 

miso legal ele p8rti.cipar en estos menesteres, no lo hizo a 

cabalidad como era su obligación. 

C\trc1 causa que desconcertó a la cornunic1o.d fue el no estahle 

cimiento en un soJo �itio ele la mesa ele inscripción de lo.s 

céduL.1s, en Jbs J.nteriorcs a 13 clccciónd de las J.J\.L. L� 

mesa constanter.icntc la cambiaban de luién, de a] lí que cunn 

do las ¡icrsonas se i.ban a inscr il�ir no sahían donde tlel'Í:in 



;o 

h::ccrlo. La medida de cambiar el sitio de la mesa de inscrip 

ci6n fue adoptnda parJ permitir una mayor inscripción y par 

ticipación, pero en la pr1ctica se convirtió en un obst[Ícu 

lo para la comunida<.l. Otro elemento que se debe analizar, es 

l« lucha por el rodcr que se originó entre los que apoy<1ban 

u�a rlancha y otra, hasta llegar a difa�ar a las Juntas de 

,\cción Comunal, acns:'í1�Jol2s de no cumplir sus coIPpron�s0s 

c0n la cornunjdad, dcsacredi.t5ndo.l;, en su lidcr2.:::.g0; p�:r a e 

e o r:: l: na en donde o free L-rn : P :, vi m c-r. t .:i e j 61! , ser vi. c i o de :i [: 11 a 

permanente entre otros. 

Algunos candidatos for�aron sus planchas olvidan�o las orga 

ni:aciones de base, se lan=ar6n sin el npoyo de ellas. Est0 

tombi§n marginó a muchos ciudadanos del proceso. Al tieopo 

este descon ocimientn de la no importancia de las organi:n 

ciones de base demuestran no sólo desinterés por el tra�njo 

comunitario de los candidatos a las J.AlL., s1no tambi6n el 

poco conocimiento del proceso de organización cornunitQrin y 

desarrollo de las mismas. !-1uchos candidatos no tenían tn::.di 

c ión de diri gen tes popuLncs, ta 1 vez de compr ')miso�, con e 1 

cacique político- y enrecian <lcl reconocimiento <le lidcra:go 

en la comunidad, que también explica la poca participü.ci.ón. 

�.ruchos miembros de L�1 co1l'.lmidad m::í.s por amistad que por con 

vicci6n votaron. 

E 1 ro e o e o no e i. rn i. en t o de la e 0 m un üh d de 1 a 1 ah o r de 1 a .T •. 1\ • í • 
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la no fijaci6n de puestos permanentes de inscripción Je cf 

dulas, la prioridad de los intereses clientelist:i.s qtce hi 

cicron ver C'Stc debate como otro de los tnntos que se dan 

cada dos aílos en el puis, el tlesconocirniento de las orgnni 

z aciones de b o .se, el roco a rr:.:igo que tienen es t(1 s <len t ro 

de sus corrlun i.dacles; todo 10 .1nterior, uni,10 :.1 una tradición 

e el u e a t i va y e u 1 tura 1 de 1 a no p n r t i c i p a e i ó n a et i '-. n y e c-· ns 

ciente de l.1 ciu<ladania en la gesti6n v decisi6n de �u desn 

rrollo comunit�rio, incidicr0n en un n0 nuy ult0 nivel de 

participnci6n para ln clecci6n de los r0rrescn:2ntcs de la 

Comuna 32. 

La Sierrit� uno de los barrios de la co�una contó con el ma 

yor nümero de votantes -es el sector que más hnbjtantes po 

see al interior de la comuna-; por parte de la Junta de Ac 

ción Comunal del Santuario 18.nzó planchas de candidatos a 

la J.A.L., con el fin de sentar bases para futuros procesos 

y cuantificar e] nivel de aceptación y reconocimiento en el 

Barrio, teniendo en cuenta su hajo consenso en la co�unitlad; 

pero a trav0s de este debate pudieron entender que pese a to 

das las desinformaciones sobre su papel, no se puc<le dcscono 

cer el trabajo de hRsc. 

La fa 1 ta de un él cultura <lcmocr á t ic:i. consc ien t C:' y n0 reprC' sen 

tativa que tiene l;i cornun.idacl > influye en que los niveles de 

participación no senn nltos, pero pese a ello y a todas las 

limitaciones y pu�nas internns de la comuna la �ente partici 
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pa, lo que podrfa ser mayor sf existe un compromiso de ge 

nerar a partir de la cotidianidad de la misma comunidad,una 

cultura y una educación de la participaci6n activá:· y cons 

ciente de la ciudadanía en busca del cambio social, que 

permita superar el actual conflicto, y las Universidades, 

Instituciones Oficiales y Privadas, Organizaciones y Movi 

mientas Sociales, Profesionalés e Intelectuales, �artidos 

de distintas índoles ideológicas tienen que asumir una pos 

tura frente al proceso descentralizador que permita crear 

un clima de confrontaci6n, tolerancia y convivencia dernocr5 

tica, basada en el respeto de los Derec�os Humanos. 

3.7 PARTICIPACION INTER-INSTITUCI0NAL fN PLANES, PROGRAMAS 

Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL. 

La actitud de desinterSs que asumi6 la administraci6n Muni 

cipal y en particular su máxima autoridad, Jefe de la admi 

nistraci6n, el señor Alcalde del Municipio de Barranquilla, 

ha sido casi en su generalidad la que han adoptado el resto 

de las instituciones pfiblicas y privadas. Son pocas por no 

decir nulas, las que han brindado apoyo directo e indirecto 

y decidido a las Juntas Administradoras Locales. 

Las actividades de desarrollo social realizadas en algunas 

comunas obedece a la dinámica de las mismas organizaciones 

de base y a la iniciativa particular e individual de los co 

rnuneros. La comuna 32 no escapa del Estado general que pre 
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scntan las Comunas en Barranquilla, dispersión, ntimizaci6n 

aíslamiento, inJividualismo, etc., que inciden ncrativamen 

te en las comunidades. La labor es realizada independiente 

mente por cada miembro de la Junta Administradora Local, y 

se circunscribe n un sector dctcrminatlo, que rencralraente 

corresponde a su barrio;y en su barrio trabaj;: en sitio cer 

cano a su residencia o del cual recibió apoyo, pero no por 

toda la cornun;i, ni mucho menos como eruno orcani:ado en una .. , ,. ... 

Ju 11 t n 1\ d 111 in i s t r �1 tl o r J. loca J . F n s 1. n t es i s , no ex i s t e i n t e r. r a 

ci.ó11 ni entre les miembros el e l:1 misr,a Junt..i .-\clr'inistré1c:ora 

Local. 

La poca iniciativa de trabajo con la comunidad, que se han 

dado por parte de la Administraci6� Municipal, es nombrar 

un Jefe de Comuna e Integrnci6n Cultural que desconocen la 

mayoría de los comuneros y la misma comunidad, en tanto la 

oficina que se tiene ubicada para tal objeto,es la de Planea 

ci6n t,!unicipal creando duplicidad de funciones por falta d.e 

coordinaci6n entre las dos instancias l\[unic:ipalcs. La ofici 

na de Comuna e Integración Cultural a cargo de un dirigente 

comunal de reconocida trayectoria lo que equivale a algo po 

5itivo, carece <le recursos humnnos y logisticos par� <lesa 

rro llar una e.f ic icn te labor comunera, parece ot r;t oficina 

burocrátic:i. sin ninguna funcionalidad, que sin crnhJ.rgo, ha 

t'r;ita<lo ele reunir a los miembros ele 12.s distintas J.A.I.., 

sin resultados positivos a la vista, pero cuyos intentos por 

<lJ.r cicrt::i organic ida<l ;i.l rroccso comunero no hay q11c <lcmcri 
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.) - ' 
no escapa n ln generalidad de las comunas en 

13 ciu<lnd de Barrnnquilln, no lwy planes, progr�mas ':' prpyec 

tos col1erC'n tes e integrales de desarrollo comuni t::ir io ni o. 

nivel de las Juntas Adrninistrador�s Locales, ni Je las orga 

ni:[;.cio1�cs 1!l' b2.se, ni mucho r.�en1�s <1e l.:is instituciones ofi 

cLücs y rriv::das. 



tl. Ul\ �10DFLO 111: I\TI:PVE:--JCTO!'-! f\f.L TR,\f.,\JAP.OR S0Cif\1 

EN EL PR0CJ�;() PE DFSCf:NTRJ\LTZACH':'\ AININISTf.'ATI 

P¿,_rticndo de que c1 ¡·,t1ct,10 es c1 �wtnr y cj ecutor <le su pro 

pio proceso histórico, toca definir nuestro quehacer profe 

sional con una propucstJ., teniendo en cucPt?. las hcrramien 

tas te6rico-metodol6ric2s y conceptuales desarrolla¿as en 

el curso de la Cnrrcrn, que permita implc�entar formas <le in 

tervenci6n partien�o Je lo simple a lo complejo, de lo micro 

a lo macro-econ6mico, de lo p�rticular n lo general, encarni 

nadas a generar procesos educativos de contientizaci6n que 

posibilite la participación activa y consciente de ]a comu 

nidad para la hOsquc<l� del tan anhelado l1iencstnr socializa 

tlo que eleve los niveles de vida v no se convierta la partí 
-...... ,I 

cipación como ha sido lt:1stci hora, en un r:1cc:inismo para nho 

rt'ar co:;tos al CstJ.clo en ohras de infr�C'structurél por el 

aporte Je esfuerzos gratuitos y solidarios de los miemhros 

de la comunidad. La rarticipJ.ción debe ser c0n po¿er ele ele 

cisi6n y gestión. 

[l hicncsto.r socinli.znd0 no es unn vari8.blc :1.íslada del con 
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texto socio-económico y politice. Precisamente éste est1 in 

timamente ligado a la solución de los grandes problemas que 

afectan al puchlo colombiano. 

De ninguna mnnern, se trata de demeritar la labor que h:.i.ccn 

los (as) Trahajadores (as) Sociales en las pricticas cn�uni 

tnrias, lo cunl constituyen una cncr�e experiencia que nme 

rito. seria evalunción y reflexión crítica que pcnnita seguir 

avanzando sol>rc caminos reales tJcin los ohjetiv0s que �e 

persigue con ellas. Pues bien, 1�1 lcJ:or que se allclant.J 011 

las comunidades mfis con propósitos paliativos refuerza la 

actitud paternal y asistencialistn que tanto se critica. Se 

trata de que vnli6ndonos de actividades que aunque de alean 

ces limit ados hny que hacer en las comunidades, eso no se 

quede allí, por ejemplo: Una brigada de Salud, realmente no 

soluciona el problema del Derecho a la Salud que tienen los 

miembros de las comunidades, Entonces, en cada jornada que 

se realice se deben aprovechar como espacios de Educación y 

concientizaci6n que permitan vincular la problem5tica local 

con la Municipal y Nacional. No reforzar la legitimidad de 

unns instituciones rigidas y jerarquizadas que no represen 

tíln los intereses de los sectores marginados. 

l. í t • • 1 • · �  11 6 
.·.n s , 'ln p�1rt1c1pación es un proceso c,e Jntervenc1on 

Op . , e i t . , p . 2 2 , 
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entonces nuestra intervenci6n <lc�e partir de formas aue per 

mitan generar conciencia en las comunidíldes. 

En esta perspcctiva,el Trabajador Social no debe constituir 

se en un recurso externo, yuxtapuesto y prcscnt�Hlor de fór 

mulas Salvador:1s, Fals Borda
7 

afjrma que hay que romper con

el (-!onopolio ,:e los intelectuales, en las comunicl�1des que 

de todas man�r�s han generado y Jcsarrolla¿o formas de rar 

ticipaci6n pr0pias para presionar por sus reivindicaciones 

sociíllcs; y 2Jc�fis, los mieFbros Je las comuniJ�des conocen 

sus prohlemas porc¡nc los viven y sus dirir,entcs están en ca 

paciclad de exponerlos, sino qu-c deben insertarse y hacer 

aprehensión de la rroblemática social en su conjunto, asu 

micndo una actitud de compromiso para con la sociedad y en 

particular con la comunidad donde desarrolla su labor profe 

sional para dinamizar y contribuir al proceso de cambio so 

cial, que permita superar el actual estado de cosas. 

[sbozaJos los criterios anteriores, se implemcntarinn accio 

ne s lwc:i. endo 6nf as is en e 1 Papel de tducador
8

, pues to que

el fenómeno [ducntivo es J.::i fucrzn para 1;1 construcción de 

una nueva cultur:.i y una nuev:1 concepción clcl 0lunclo. 

FJ\.I.S nORD1\, 0r1nndo. (onocimi.cnt0 y Po<.lcr ropul:i.r. Fdjt. 
Siglo XXI. N6xico, 198�. 

8
FED[H1\CI ON COUWB Lt\NA D.F. TR.1\BAJ !\DORES SOCIALIS .J\SOCI1\CJn\r fJE 

TJU\f,1\J1\DCRES Sílc:I/\Lf:S. TAI.Lf:P Rl.Gir.N1\L. El Nuevo Pégimen �"Lmici 
pal y Trahn.jo Social. Va1lcdur,ar del 15-16 C'ctuhrc. p. :!.9. 
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La par ticipaci6n comunitaria en el ejercicio de la polftica 

y la construcción de espacios democráticos deben guíar las 

acciones del Trabajador Social, ya que en lo político es 

donde se decide sobre los destinos ciudadanos, así que el 

abstencionismo considerados para algunos autores como forma 

de resistencia pasiva debe superarse posibilitando canales 

de participaci6n comunitarios negados en más de 150 años 

de vida republicana. 

Las acciones serían las siguientes: 

A Nivel de Asesoría y Orientaci6n 

Capacitación continuada a los ciudadanos en el ejercicio 

de sus derechos y deberes para que aprendan a reclamar 

sus reivindicaciones sociales: Salud, Educación, serví 

cios pfiblicos, seguridad social, etc., que permita supe 

rar el paternalisrno y asistencialismo que domina la con 

ciencia ciudadana. Educada en que los de afuera le solu 

cionen sus problemas sin el menor esfuerzo. 

Capacitar a las comunidades sobre las reformas político 

-administrativas y fiscales en coordinaci6n con las or 

ganizaciones de base. Esta capacitación debe darse a los 

miembros de las Juntas Administradoras Locales. 

Facilitar a través de técnicas grupales Talleres, Sernina 

rios, Mesas Redondas, Panel, etc. capacitación sobre asun 



de inter�s comunitario, por ej. Reforma Hrh,rna. 

A NivcJ de Integración 

Interiorizar en la concier.cia ciudadana que aíslados no 

logramos la solución a nuestros prohlemas, que 

través de la organización se genera desarrollo 

sólo n 

. 

, soc1a ... , 

hacicllllo clciridt1d que los prob1er.ias no son incUvidt.:alcs 

ni Jocales sino del c0njuntn social a quienes se les�� 

negado los b :i. enes y scnr i ci os para su di gni t.lnd ]11·.:,..�ina. 

PL:mif i.c2.dor 

Inventariar las necesiclatles de le comunidad para ayudar 

y orientar en el diasn6st ico social que peroita elahorar 

los planes, progra�as y proyectos de �encficio social via 

bles en las comunjdades que lleve a ejecución de necesi 

dades sentidas. 

A Nivel Educativo 

Entregnr elementos te6ricos y Metodológicos sobre la ha 

se del rescate del saber popular y la capacidad de atito� 

educarse que tiene el puchlo, que lleven n i<.lentificar 

su realidad social con el contexto social, económico y 

político general, en tanto la democracin participativa 

implica romper con modelos educativos que rcfu�rzan ln 

conducta tradicional sohrc la no participación. 

Que se rescaten los valores culturales autóctonos, crean 

do se11ti<lo de pertenencia parn contrarrcstnr los efectos 

Jcl co1onialismo cultur..1l qm.' hjstóricamcnte h:1 nep;o.clo 



nuestra identidad. 

A Nivel Coordinador 

Generar y nutrir las organizaciones de base respetando 

las formas propias adortadas por ln comunidad, creando 

Sú 

en lo posible lazos de cohesión teniendo en cuenta la uni 

Jad de intereses y sobre la �ase ·tlel pluralismo político 

\' mutua tolerancié:1. 

l!2cer conciencia sobre L'. importnnci� ele la. convergcnci.:i. 

de los <listines 1'-fovü'licntos y Orr:ini::aciones Soci;:i,1es en 

un frente amplio de reivindicaciones sociales. 

Organizar eventos que permitan la integración y coordina 

ci6n de las organizaciones de base, rara romper con el 

paralelismo y hegemonía de uno y otro. 

La Metodología a aplicarse para implementar las anteriores 

acciones es la Investigacjón acción Participativa, integran 

do en el proceso a los miembros de la comunidad como inves 

tigntlores activos, en vez de towarlos como tra<ljcionalrnente 

se está haciendo, ohjctos ele invest.igaci6n. 

Estos son unos limcamicntos generales que pueden asumir ca 

ractcristicas espccífi.cas en c1.d3 comuniclacl, e incluso ser 

desarrolladas y enrique¿i<l�s en la misma pr�ctica de canfor 

midad con la Metodologfa que se arliquc. Pero lo que no clcbe 
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variar es la actitud de compromiso del Trabajador Social 
l 

frente a la problem6tica local y Nacional que vive el pais 

e irradiarla a quienes hist6ricamente tiene el comproriso 

de sacar n<lelante el proyecto democrático. 
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LA 5AlA DE CONSULTA 

Del an&lisis sobre el proceso de Descentralización político 

-1\dministr2..tivo y Fisc1l en nuestro p;,.ís, de donde ltc�os to

r.wdo a las Cor-unas y sus JuntJs :'\dr.dnistrador:is Locales pa 

r.1 objeto cl(:l prcs:'i:tc estudio en l:.1 ciuclt .. d ele Barr:u:ctuilL:_,

específicamente ln Comuna Número 32 co mpuesta por los Barrios 

La Sierrita, Kennedy y Santuario, se concluye: 

Que las nuevas reformas político-administrativas y fisca 

les que materinlizan la descentralización administrativa 

y dentro de ésta, las Comuníl.s y sus .Juntas ;\dminj strado 

ras Locales, fueron producto de la lucha y presión del mo 

vimiento cívico y popular en sus distintas expresiones 

dentro del proceso de luc�a por una apertura democrfitica 

que posibilite canales de participnci6n ciudadana. 

Que la Ccnstituci6n de 1886, Centralista, excluyente, au 

tocr1tica y presitlencialistn debilitaron consi tlerJblemen 

te a las Rcgion0s, Municipios y Localida�cs, lo cual pu 

so en peligro 1� legiti�idad del Estado Colombiano. 



Que las reformas p0 lítico- 1\clr.1ini s t ra ti vas y f i sea les fue 

ron expedid�s para legitimílr ln hegemonía del Fstado Co 

lombiano y n<lecunrdo a trnv€s de su mo<lernizaci6n a las 

nuevas realidades socio-econ6rnicas. 

Que en nuestro pRís, no existe suficiente "cultura demo 

crática 11
; por ende, se desconocen los derechos y g.:H8n 

tías ciudadnnns que establece líl Cart� �iagna. 

El rfgimen pol!tico colomhinno, rnonopnliza¿0 por los dos 

Partidos Trn<licionalcs Lihcríll-Cnnservador surgido en el 

siglo pasado, a lo largo de nuestra historia, los cuales 

institucionalizan sn coalicj_ón con el frente �1acional en 

1958, ha cerrado totlos los canales de participación demo 

crática de las comunidades y el pueblo trabajador, inclu 

so, no se ha respetado la oposici6n legal. 

Que el desarrollo de la Comunidad, institucionalizado me 

tliante Ley 19 de 1958 desde arriba en el Gobierno de Lle 

ras Camargo canaliza la tradici6n autogestionaria y soli 

tlaridnd natural de nuestros pobladores fue expedida con 

el fin ele institucionalizar el movimiento de masas en el 

país. 

Que existe una trn<lici6n educativa, politica, culturíll, 

religiosa, económica y valorativa de la no participacj6n 

de la comuni-l;id en la gestión y decisión de su desarrolo. 
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Que las Juntns Administradoras Locales surgen en la Re 

forma Adr.1inístrativa Llerista de 1968, y sólo 18 afios 

mfis tarde son reglamentadas para acercar a las autorida 

des �íunicipales con las comunid.:1des y sus necesidades, 

lo que demuestra la rigidez del f.stado y los Dirigentes 

políticos, en este caso los Concejos, que no están <lis 

ruestos a ceder ningunc:1 cuota de poder en f<lvor del pue 

l:>lo. 

Oue el Alc�nce de las Comunns y sus Juntns Atl�inistratlo 

ras Locales es muy limitado, en tanto n6 tienen ningün 

carficter decisorio. Las funciones que la Ley seflala a 

las Juntas Administradoras Locules puede ejercerlas cual 

quier ciuda�ano haciendo uso del Derec�o de petición que 

Consagra el Artículo 4S de la (onstituci6n Nacional y de 

sarrolla el Decreto 01 de 1934 (Nuevo Código Contencioso 

J\dministrativo). 

Que existen en las comunid�<les desconocimiento sohre las 

reformas politico-admjnistrntivas y fiscales, e incluso, 

muchos miembros de las Junt;:is Administrado-ras T.ocales des 

conocen totlavfa sus alcances. 

Que por el mo.nejo clicntclist.a e l e la política en el país 

que t:.1mhién inciJe en uno. baja participación ciudadana, 

se asimil6 el proecso de elección de Juntas Administro.do 

r�1s Loco.les al dch:i.te electoral a que nos tienen acostum 

.. 
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bratlos nuestros dirigentes politicos cada dos afias. 

Que por desconocimiento del alcance de l3s reformas, es 

pecíficamente de l.:i.s Comunas y sus Juntns Administrado 

ras Locales se le prometieron a la Comuni.cl.ad oh·as de de 

sarrollo comunitario que h.:ista el morr1ent0 no se h;:in cum 

plitlo, lo que ha originn�o frustraci6r en ln comunidad 

que se siente desfrouda<la una vez mfis. 

Que Ii!l!Chos aspiT::intes il 1�,s Juntas i\,_
1 1:�inistradoras T.oc:1 

les, no 2-sumieron unn. act i tucl sería ni. Je compromiso rrcn 

te a l�s Comunidades y sus Organizaciones de hase, ya que 

operaron más los intereses personales y egoistas. 

Que muchcs comuneros se lanzaron a aspirantes de Juntas 

Administradoras Locales Tifls que por coMpromiso con la co 

munidad, para demostrar al cacique político su potencial 

electoral en el sector de residencia; tnmbi§n con el cri 

terio Individualista Utilitarista de que sí se lanzahan 

y quedaban les garnntizabc1 prestigio y poder, lo que per 

mitiría negociar prehend;is con el mejor postor nolítico. 

Que no existe coordinnción en muchas comunas entre l::ts 

Juntas Administradoras Locales y las Organizaciones Je 

base, en algunos casos, hc1sta rivalj zan por J1accr rrcva 

lccer sus intereses, 
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Que anivel de las comunas no se han elaborado un Plan de 

trabajo integral, concretamente en la Comunn nGmero 32, 

objeto de nuestro análisis, hasta el momento de la reali 

zaci6n <le la presente investigaci6n ni siquiera se han 

reunido para elegir In Junta Directiva poT las pugnas in 

ternAs para hegemonizar en la Comuna. 

Que con las formas orr,:mi: a ti v;:i s que hr imp lementa<lo l:1 

comunid;1d y 12. tradición, cxpE'riencü1 y mr.plitucl \.{e JPU 

chas orr:inizaciones de b::sc c0no el �·.fo,,r imicnto C'oi:1unal, 

convierten a las Juntas A<.lr.1inistrador3.s T.ocnlcs, en un 

ararato paralelo para dividir lJs comunidades. 

Que hast� el momento la ,lemocratizaci6n <le la vida ciuda 

dana se ha convertido en simple enunciado teórico, ya que 

las instituciones oficiales y privadas no se han comprome 

tido en su efectiva realización, hoy en din s6lo existen 

los esfuerzos aislados de algun�s organiznciones de base 

para ampliar los canales de participaci6n democrática que 

llevan implícitas las ref0r8as. 



RICOfEND.:\CIONF.S 

Las reco�endnciones que � continuación se rlescribcn van Ji 

rigidas n Jas Universjcbclcs, fl 1as Organjz.,1ciones de B2sc 

de 12.s C<'-r:,u;1ic1ndes y suc; Pi rircntes, n las Tnstj tuciones 

OficicJcs y Py-j,_,ada.c y en [7 �n a L, Socieclo.d en gericral, y�1 

que el bicPcstar socializ:ic:1) está íntimamente asociado con 

las soluciones de fondo que reclama el puehlo colombiano. 

a) Que las Instituciones rficiales y Privadas y las Universi

dades, sohre todo las que tienen Programas de Desarrollo

Comuni tn rio, asuman un compromiso serio y coorclinado fren

te al proceso de dernocratizaci6n de la vida ciudadana.

b) Que las facultades que trabajen con comunidades replan

teen su concepcjón y tipo de lahor con dichas comunidades,

ya que hnsta el momento constituyen un simple requisito

acndémicci porque .::is í lo exj ge la Universidad.

c) Que en Lis Universülaclcs y Escuelas se dicten programas

de Desarrollo Comunal, concrctélndo lo que h :i sido su <leve

nir histórico ep /\méricn I.ati.na-Colombja-l3urr;inquilln en
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este caso v la respectivJ. comunidad. 

d) Que la Facultad de Trhbajo Social no se quede en el nar

co general y abstracto del desarrollo y pnrticipaci6n de

In comunidad, sino que partiendo del marco tc6rico conccp

tual general lo relacione y concatene dialfcticarnentc con

la particularidad Nacic,nal, Regional, �lunicipal y local.

e) Que se adelanten investig8cjones en coordinaci6n con ]QS

organizaciones de basc,srbre el desarrollo l:istórico de

las org.'.1..niz:-cc�.onc,s de k:sc y 2. partir <.le allí se h.:12:rn

los seguimientos para cstílr acorde con la realidad hist6

rica.

f) Las Juntas Administradoras Locales deben constituirse

en verdaderos Concejos al interior de las Comunidades, o

sean, deben tener poder decisorio.

g) Que todo nuestro hacer profesional dehc estar encaminado

par a que Lis Junt o.s 1\dmi n.i.s t rador;:i s Locales tr<1baj en coor

dinndamente con las Org�nizaciones de hase <le la comuni

dad comprometiendo a todos los pohladnrcs, único rnecanis

mo de lograr el hienestar coman.

h) Como se trata ele arnpli.or canales democráticos de pnrtici

radón, propugnar porque l:1s ,Juntas A<lmini.stradoras Loen

les se Unifiquen el! J\soci;tciones Municipcilcs, respetando
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el pluralismo politico e ideológico. 

i) Dar contjnuidad a la Capacitación de ln Comunidad sobre

las nucvns reformas político-administrativas y fiscales,

ya que en las eleccionc� del 2 de Octubre se convirtió

en coyuntural.

j) A través de charlas, conferencias, Scminari.o s, Hcsa� Re

rlondns y otras t6cnic:ts de trabajo grupales se cnpncitc

a 1 os n' i011:bro s de: L�s Jurlt;i_s Adr.1.in is t radorn s Loen.Je s, ge

ncrando formas de integración y soli�aridnd.

k) Las UniversjJades, Instituciones Oficiales y Privadas,

Organizaciones de D�sc de la Conunid3d deben propugnar

por la creación de casas y [scuelas de Educación popular,
•

Y allf donde existan 0scsor-las, apoyarlas econórücamen

te Y orientarlas. El programa debe contener: Educación

sobre Derechos Huma.nos, Derechos Civiles y Garantías cons

ti.tucionales (Derecho de petición, huelga, trabajo, aso

ci:ición, ctd.), Historia y desarrollo de ln Localidad o

vereda (Recuperación crítica de la historia parél hacer

la <levoluci6n sistem.'ítica), Historio. de las Organizacio

nes de nase, Relaci6n entre los Movimientos Sociales sin

perder <le vista la Generalidad o sen, el contexto hist6

rico en que se ·insertan, los Programas de Gobierno, Pl:i

njficación,dando elcmcnt0s metodológicos que puedan ser

as i m il ad o s ro r J ns con; un j el ad e s , roro s y o t r :1. s formas <l c.'
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tEcnicas grupales sobre Reforma Urbana y en reneral to 

das las normas que se expid�n para favorecer o golpetr 

a las comunidades. 

1) Apoyar la constitución de organizaciones de hase para

crear hábitos <le trabajo en equipo a trnv§s de una efi

caz motivación y coadyuvar a consolidar los procesos or

ganizativos existentes, concjcntizando a partir de reí

\'indicaciones i.nmedi;.1tas 2 la comunidnd sobre su papel de 

sujetos históricos. 

ll)(ue el Producto ¿e lo que recauden las Juntos Administra 

claras Locales en el área de su jurisdicción, sean maneja 

dos por ellas rnismas. 

�) Que las Organizaciones de bnse y las Juntas Administrado 

ras Locdles se conviertan en fiscalizadoras y veedoras 

de los Contratos de obras pfihlicas y otros, que se adju 

cliquen en henefi.cio de la comunidad. 
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