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INTRODUCCION 

El presente trabajo de grado titulado �L D�SEMPLEO �N LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA, SUS REPERCUSIONES SOCIALES Y AC 

CION�S D�L TRABAJADOR SOCIAL, como tesis para optar el 

título de Trabajadora Social, busca ser un análisis no 

vedoso de la situación actual de Sarranquilla, tanto a 

nivel de su estructura económica, como social. 

Aunque el tema a tratar resulte no muy apropiado del cam 

po de tra�ajo de esta disciplina científica, si puede 

ser aborciado de todos modos buscando obtener una visión 

interdisciplinaria de los problemas que aquejan a la po 

blacibn y cue per�itan manejar les diversas variables 

que inciden en los llamados sectores populares. Como el 

caso del dese�pleo que tiene múltiples repercusiones pa 

ra la unidad familiar barranquillera, y que no es exclu 

sividad de la ciencia econ6rnica, ya que el problema afee 

ta a la estructura social creando múltiples determinacio 

nes que pueden ser estudiadas por otras ciencias y disci 

plinas como el caso del Trabajo Social. 



Por eso el Trabajo Social necesita desarrollar un mayor 

ca�po teórico que permite racionalizar a su vez su prác 

tica profesional y extender su campo de acci6n dentro de 

un contexto de rnultipolaridad que presenta hoy la ciudad 

de Barranquilla. 

El Trabajo Social considera que las consecuencias que a 

parecen de los problemas de orden económico, tienen espa 

cio suficientes para ser involucrados dentro de la aten 

cion que le compete al Trabajo Social, por eso la esco 

gencia de este tema para presentarlo como tesis de grado, 

ya que la pobreza y los conflictos sociales que presenta 

l -
-C ciudad, resultan el merco propicio cara exponer cier 

tas premisas básicas de la interpretación actual del pro 

blema del desempleo en Barranquilla. 

=l trabajo de ?rado considera que en primsra instancie, 

el alto indice de desempleo que presenta la ciudad se de 

be a la multiplicidad de factores tanto interno como ex 

ternos a Barranquilla, que lo han llevado a un méximo de 

deterioro de su economía; se busca también investigar 

cuáles son las características generales del desempleo, 

como también señalar las consecuencias que se desprenden 

de esta situación. 

El estudio se ubicó en la ciudad de Barranquilla tenien 
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do presente la temporalidad del problema el cual se ubi 

c6 a partir de la d�cada del 80 y se recurrió desde el 

punto de vista �etodo16gico a plantear la investigación 

2 un nivel explicativo, por cuanto se busca, ya sea la 

causa de un fenómeno o su inserción en un contexto te6ri 

co que permita incluirlo en una legalidad explicación 

por leyes. Al tener en cuenta esta premisa metodológica 

la investigación se planteó el uso de técnicas o instru 

mentas que permitieron la selección de la información 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, que 

permitieron el apoyo y la reflexión para la educación a 

nalítica de la teoría y su proceso de inducción a le ley 

Se consideró a partir de la realida¿ observad 2 y del me 

nejo bibliográfico como del problema hipotético presenta 

do, que la mejor forma de estudiar la situación para el 

Tratejador Sccial era a partir de la siguicnre tabla de 

contenido: Ca�ítulo Uno, análisis sobre las bases del 

desarrollo nacional y su incidencia en la formación de 

la econo�Íé local; como se9undo capítulo, les factores 

de motivaci6n en la estructura socio-econ6mica de Barran 

quilla. El tercer capítulo, el desempleo y sus principa 

les menifestaciones en la ciudad, y como cuarto capitulo 

la situación social en Barranquilla V SU ' incidencia con 

el desempleo, a partir de esta temática se busca elabo 

rar un diagnóstico de la realidad que vive 8arranquilla, 

teniendo presente el gran contexto nacional, ya que es 
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indisoluble los nexos de la economía Barranquillera con 

el modelo nacional que la encuadra. Este análisis cont6 

con una visi6n hist6rica crítica, oue buscaba reolantear ' 
. 

esas situaciones que han marcado el devenir econ6mico y 

social de la ciudad y el país, en determinados momentos. 

Para tener en cuenta también el hecho de como se recoge 

en el trabajo de grado, los llamados factores motivacio 

nales que en todo análisis objetivo que se haga no puede 

quedar por fuera como en el caso de la demografía, lo ur 

bano y lo institucional; v� , o  oue aouí se trazan variables 
1 ' 

que tienen poder decisorio en la transformaci6n de la rea 

lidao de la ciudad al tener de presente estos aspectos, 

dinamizamos los planteamientos sobre el desempleo en sí 

por cuanto no se quedaba el trabajo en el msrc ca�po esta 

cístico o econométrico, ya oue lo primordial para 18 in 

vestigación era tener presente siecpre el problema sociél 

por eso se analiza la cuestión del desempleo s partir de 

los sectores de ocupación, el sexc y tipc de pob!aci5n cis 

sempleada, llegando así a observar como se manifiesta le 

crisis y en si la pobreza de la población en sus diversos 

estratos sociales. 

El Trabajo Social, que tiene la búsqueda del bienestar, 

mediante su quehacer profesional, a través del cuerpo ins 

titucional estatal, debe en el medio barranquillero jugar 
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un papel relievante, dado los altos índices de pobreza 

que se presentan; el incremento del sector informal y 

el aumento de la tasa de desempleo son situaciones que 

conllevan a que el espacio social de la ciudad sean hoy 

un marco de las contradiciones que broten del estado de 

pobreza, que conlleva a que la población pierda cada vez 

más su nivel de vida, afectando con esto sus reales po 

tencialidades de constróir un mejor futuro. Lo cual tam 

poco es negación para que no se lleve a cabo la búsqueda 

de cambio, inducidos y agenciados por el Estado, en don 

de Trabajo Social contribuya hacer factible esta posibi 

lidad. 
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l. ANALISIS SOBRE LAS BASES DEL DESARROLLO NACIONAL Y SU

INCIDENCIA EN LA FORMACION DE LA ECONOMIA LOCAL

l .1 SHHESIS DE LAS PREMISAS QUE FUNDAMENTARON A LA ECO 

NOHIA NACIONAL 

en los últimos 30 años de la economía colombiana se ha ob 

servado una lenta transformación de país agrario a país 

industrial, por lo que podeQoS deducir que ha sido en es 

te espacio histórico en donde se ha dado un proceso de 

cambio, el cual no fue orientado, sino que los agentes 

históricos aue se dieron se ¿ineffiizaron sin ninguna pers 

pectiva racionalista planificada. 

El café como priocipal elemento económico a partir de la 

finalización del siglo XIX, se consolida como el prodacto 

agrícola de mayor peso, pare fortalecer a la precaria eco 

nomía nacional en su bonanza y en general sobre su expor 

tación se dió toda una organización económica mercantil 

que perDitió los flujos de dinero, capital suficiente pe 

ra que el país enrumbara sobre una acumulación propia ca 



paz de sustentar el desarrollo de la economí2 industrial. 

El café puede decirse que permitió la integración socio 

económica y cultural del país, ya que a su alrededor se 

franqueó toda una infraestructura vial y de transporte 

que permitió romper el aislamiento de los mercados regio 

nales, dando paso a la conformación de un mercado nacio 

nal. Factores externos y coyuntarales de orden históri 

co permitieron fortalecer la naciente industria nacion2l, 

el paso de la fuerza como fue romper en primera instancia 

la reseción económica de los aRos 30 y más adelante la se 

gunda guerra mundial que obligó al pais a mirar más hacia 

dentro, dado el hecho de los obstáculos que ofrecían los 

mercados externos en ese momento junto al despertat econó 

mico del país, necesariamente hay que anotar, que el fen6 

meno urbano se dará parejo con esta situación, que un as 

pecto fundamental de la econo�ía capitalista industrial, 

es la de disooner de una fuerza laboral libre, que se en 

car9ará de vencier su fuerza de trabajo por deterninado sa 

lario como a la vez estar en capacidad de comprar y lle 

gar de ese modo a completar el ciclo de una economía in 

dustrial ya que el mercado de consumidores es básico, por 

eso la rápida variación entre la población rural y la ur 

bana. el país necesitaba adecuarse a todo el proceso que 

se avecinaba, aunque unas veces en forma lenta, dado el 

hecho de las propias contradicciones que �avían a la for 
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ación social colombiana, en donde el Estado a pesar de 

entonizar cambios en su interior, no fue del todo total, 

ya que una clase política incapaz de interpretar el mo 

mento se opuso tenazmente a dicha modernización, más 

preocupada de sus intereses locales parroquiales que por 

la resoonsabilidad histórica. 
' 

La violencia actuó tambi�n como factor de movilización 

de una amplia población que se orienta hacia las ciuda 

des y desmovilizó el campo, muchas eneroías se aastaron 
� � 

en ese arduo acontecer nacional; el país giró más hacia 

lo político, que a la estructuración de su economía y 

a la re9ionalización social. Todo este periodo del 38 

al 48 se enmarca en un estancamiento donde la fundamenta 

ción económica no alcanzó lo suficiente como para hablar 

de una modernización. 

Los años 50 vienen a recoger los primeros pasos de una e 

conomia que ya entiende la importancia de la planeación, 

la racionalización de los recursos; ciudades como Bogotá, 

Cali, Barranquilla y Medellín se convierten rápidamente 

en polos regionales en donde la concentración industri2l 

va s ser la característica del desarrollo económico necio 

nal, aunque esto no significa que el sistema económico se 

halla vuelto bondadoso. El período de la violencia en 

los últimos años - 47 y 49 - fuera del costo político, 
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originó una mayor frustración a la clase trabajadora, a 

la población en general tan cierto es que eQpresas co�o: 

Coltejer, Colombiana de Tabacos, Cementos Diamante y Azu 

carera del Valle, ubicadas dentro de las más grandes del 

país, lograron utilidades por 123 millones, es decir, un 

rendimiento de 2.26% en promedio. Ahora, si esto se da 

en el campo industrial, el campo rural tampoco escapó a 

ésta, productos básicos como el �aíz, fríjol, cebada,tri 

plicaron sus precios, ciud�des como Bogotá, Medellín, 

prestaron un elevado índice de inflación para la primera 

en 71.ó�� y en la segunda de 58.2�b-

La penetración de la economÍe burguesa al ca�po puede de 

cirse en este período teniendo en cuenta el siguiente he 

cho: 

Las tierras antiquamente asianadas a la siembra 
del oroducto par� el consumo-inmediato, pasaron 
a pr�ducir me�cancías agrícolas y no simples va 
lores de uso para el campesino. Así por ejem 
olo, se anotaoan que en el Valle del Cauca de 
800 faneaadas reaistradas, en 1954 se salt6 a 
4000 ins�ritas p�ra 1959 en el Instituto de Fo 
mento Alqodonero localizado en Buqa, oero se 
han liquicado cultivos de maíz y fríj�l en ex 
tensión cercana a las 10.000 fanegadas para de 
dicarla a la nueva firma provisorial.l 

1 TIRADO MEJIA, Alvaro. Introducción a la Historia Econ6 

Qica de Colombia. Ed. La Carreta, aogoté, 1979. 

p.333.
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Esta situación muestra como se da a las claras las ten 

ciencias de tecnificar y penetrar al campo, bajo el sello 

de una economía netamente capitalista, el proceso ante 

rior que fue violento, tamto en la expulsi6n del campesi 

nado como la llegada a las ciudades y a la modificación 

del espacio urbano, como de estructura demográfica, seña 

laron el rompi�iento de hecho, de la economía agraria 

dieron paso a la Colombia urbana industrial. El campo 

fue invadido por ese proceso que en ningún momento pue 

de ser aislado, ya que la cuestión agraria es soporte 

fundamental para cualquier proceso industrial y aquí ne 

cesaria�ente tenía que darse esa unidad dialéctica. 

La mayor producción que se dió en los sectores 
de cultivo en donde ha entrado la producción 
capitalista se lo9ró con base en la utiliza 
ción de tierras olanas laboradas oor medio de 
relaciones caoit�listas tanto en la formación 
de exolicación, patrón asalariado, como en la 
fuert� inversión' de capital y en la constitu 
ción de numerosas sociedades que incluso en mu 
chos casos no son dueños de la tierra, sino 
que la alouilan por fuertes sumas durante el 
t iempc de ·una o varias cosechas 2 

Bajo estos parámetros tanto el campo como el medio urba 

no se efiaozaron para entronizar de lleno la economía in 

dustriel y fijan los derroteros que hoy gestan el dese 

2 Ibid, p. 334. 
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rrollo socio-econ6mico de Colo�bia. Treinta años se han 

dado en busca de la modernización económica y todavía se 

navega sobre aguas no muy profundas que garanticen la su 

peración de viejas formas productivas, ya que el país a 

parece dentro de un ciclo económico en donde no ha podi 

do superar la mayor demanda de mano de obra existente, 

como tampoco cubrir las necesidades sociales de un2 po 

blación que en su mayoría es jóven de acuerdo a su es 

tructura deDosráfica que hoy presenta el país. 

El país busca dinamizar més su �ercado interno y forjear 

la mediana:' pequeña industria como un elemento canalizi 

dor de 12 fuerte depresión que todavía vive la econo�fa 

colombiana. (Veáse anexo 2) 

Los lla�ados polos regionoles altergeron en sus rrandes 

ciudades a m�s del 65� de la población nacional, obligan 

do con esro a una mayor demanda en materia de infraes 

tructura física, como de �eneración de emplea. 

La industrializaci6n de ciudades como Barranquilla, Cali 

Medellin, 3ogot§, expresan le for�a desigual co�o el de 

sarrollo se da en ced2 una de las instancias de la orga 

nizaci6n social colombiana, el desequilibrio en la pro 

ductividad de las regiones conlleva al empobrecimiento 

de aquellas que no pudieron afianzar en lo econ6mico ni 
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mucho menos en lo social. El país presenta una polariza 

ción entre regiones, mientras algunas �anejan suficien 

tes recursos y poseen infraestructura física suficiente, 

otr¿s presentan una mayor debilidad tanto en política so 

cial como en el érea de servicios, en donde es factible 

encontrar altos índices de mortalidad infantil, otras si 

tuaciones que resultan incapacidad física, para proteger 

a la población en materia de salud, como de recreación; 

todas estas diferencias se expresan en un plano de una 

economía regionalizada, en donde los extremos son depro 

rables,dado el hecho de pertenecer a una misma formación 

social y estar separados por contados minutos u horas al 

momento de una comunicación entre si. 

La econo�ia colombiana descansa en estos polos que hoy 

busca afanosamente dina�izar més su estructura econó�i 

ca, para poder responder ente el angustioso desempleo 

que enfrenta su población y el constante aumento que su 

fre su meaio urbano, producto del espejisDo de creer au5 

las grandes ciudades de cor si resuelven y dan mayores 

oportunidades en todos los campos es en el fondo un fenó 

meno que no tiene retorno. 

El impulso a crear mayor corriente económica en ciudades 

intermedias busca fortalecer, el descongestiona�iento de 

los grendes mercados, para que se logre un equilibrio en 
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trs recursos y de�andas, el cual es factible sieopre y 

cuando el Estado colombiano que es interventor entra a 

controlar mayor las inversiones y a planificar el proce 

so econ6rnico nacional que conlleve a un mayor equilibrio 

entre todo el contexto que integra el oais. 

La incapacidad de estas economías para producir 
autárticamente los bienes de capital indispensa 
bles se manifiestan en un lento rit�o de crecí 
wiento. La fabricaci6n de dichos bienes de ca 
pital, complicada y costosa supone dominar una 
tecnología que a medida que pasa el tiempo

7
y 

por lo mismo progresivamente inalcansable �. 

1. 2 LA R::Gim�ALIZACIQI'¿ ECONOtaCA COViO MOD::LO DE D�SARRO

LLO 

Las formas y tendencias que asume una economía se debe 

raés que :o¿c a sus propias leyes, en tércinos relativos 

COiilO a la influencia de las leyes generales que mueven 

todo un proceso hist6rico cono en el caso da la Torr..a 

ción ce la economía latinoamericana �ue no puede ser ubi 

cad por fuera de� contexto de penetración del capital 

Norteamericano que parece surtiendo elementos externos a 

la configuración de las ci�ersas econooias nacionales, 

3 MASIERA GOMEZ, Daniel. Sobre esto y aquello. ED. Poli

grupo, Bogotá, 1985. pp. 174-175. 
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el grado de dominaci6n ejercido es el �arco de acci6n 

en que se estructuran todas las econo�ías latinoamerica 

nas y dentro de ellas Colombia. Si hoy se presenta esa 

característica de concentraci6n regionalizda, es es par 

te a la forma como influenci6 el imperialismo como tam 

bién las propias características topográficas y sociocul 

tarales del país. 

Colombia es un país de regiones, el fraccionamiento de 

la economía tuvo en parte origen en esto. Tardíamente 

el país lleg6 a una interconexi6n, de ahí que la Costa, 

Bogoté, Oriente y Occidente se desarrollaron en base a 

sus propios recursos, lo que creó una visión de�asiado 

estrecha de sus procesos económicos, sólamente el café 

como producto fuerte permitió gracias a su desarrollo 

estrechar las regiones en base a la movilización de una 

economía exportadora que necesitaba vincular los sitios 

de producción con los de embarque, como también con los 

mercados locales. el transporte fue fundamental para el 

pals en cuanto a su unión física; ya que de esa manera 

se dió origen a un mercado nacional, un país dominado di 

fícilmente podría organizar mejor su economía, y el pro 

pío subdesarrollo lo llevó a esa desigualdad entre las 

propias regiones, a eso hay que agregarle el estilo polí 

tico de una clase dirigente que bajo ciertas premisas 

configuraron una identidad centralista tanto del manejo 
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político como de la administración del propio rumbo que 

debiera tener la economie nacional en base a esto �ltimo 

el país cada día avanz6 hacia la regionalizaci6n, el pro 

pio modelo económico gest6 ciertas leyes que hasta las 

corrientes nigratorias provenientes del ca�po dieron pa 

ra reafirmar no sólo unas concentraciones de tipo econ6

mico, sino también una sobre-urbanización, esto como en 

los casos de B, M, C, B, fij6 los puntos sobre los cua 

les la formaci6n social colombiana entraría a consolidar 

se. 

El grado de desperdicio en cuanto al uso de tecnología 

como de capital y de mercados, es una delimitante, como 

también, tiene un mayor desarrollo armónico de la econo 

mía; las desigualdades del campo internacional en cuanto 

a les relaciones de so�eticiento 

bién son recogidas por el modelo 

,' ce 8)(plotación, tam 

, . . 1 
1 • 

econ0Ll2co co_o�oiano 

inoperante, el cual no se puede aislar de todo el proce 

so aue representa la econo�ia burouesa internacional, 

otro aspecto que se le se�ala a la economía y al modelo 

en concreto es : 

La estrechez del mercado interno es otra barrera 
que obstaculiza el desarrollo de la industria na 
cional, al menos que nuestra economía se oriente 
hacia el exterior, no puede aprovechar la econo 
mía de escala que brinda la posibilidad de ope 
rar en los grandes mercados, por eso la forma 
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ci6n de mercados regionales como el oue se ha 
intentado en los países andinos tien; �na evi 
dente e inmediata conveniencia econ6Qica 4

Aunque todo se ha dado el mercado andino ha· resultado 

muy débil, frágil ante la competencia de los grandes mo 

nopolios multinacionales que han fijado límites a la ca 

pacidad de sector privado de estos países para ganar mer 

cados y seAalar que tipo de productos se puede y cuales 

no. 

Todo el intento por darle a las econo�ías regionales cier 

ta autonomía terminan siendo un simple aparato dado el pa 

pel de las multinacionales que no dejan crecer las ini 

ciativas integracionistas, oor encontrar en estos hechos 

un peligro al usufructo continúo de los mercados latino2 

r.iericanos ';' porque esto acercarí2 mucho más a los países 

en el entendi�iento de sus problemas comunes. 

1.:, BARRANQUILLA Y SU PARTICIPA.CIOt� �¡� :::L D:=SARROLLO t�A 

CIONAL 

Barranquilla ciudad de puerto con acceso a1 río, al mar 

" qeooráficamente ventana esoaci2l al sur de América, re 
I - � 

4 Ibid, p.175. 
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presenta el paso natural y circunstancial de una econo 

mía mercantil, que carente en su primera etapa de otras 

vías de comunicaci6n tuvieron que vivir del rio Magdale 

na para vincularse con el mundo. 

El comercio propio de toda ciudad portuaria fue el pri 

mer paso para acumular capital suficiente para invertir 

en la industria. Es Barranquilla punto de apoyo para la 

introducci6n de toda la mercancía que proviene de Europa 

y los Estados Unidos cercano al mar Caribe su contacto 

era primordial, y es así como es paso fijo para la entra 

da y salida de todo tipo de mercancia. El interior dis 

tribuye y organiza los mercados regionales en base al e 

oovo }Qcístico que la ciudad presentaba; en ella se die 
¡ , ..... 

ron cuna a agentes aduaneros, talleres de reparaci6n, bo 

de�as, casas de crédito. Todo esto necesario para el 

tr asoordo de mercadería Gtil en todo este proceso oue 

sirvió de antesala al acontecer industrial cie Barranqui 

lla. 

Los flujos económicos provenientes de todos estos medios 

sirvieron para que los excedentes se organizaran hacia 

una actividad productiva como es el sector industrial, 

las bebidas, los textiles y las grasas tienen su asente 

miento en esta ciudad que entra de lleno a expresar un 

liderazgo en la región. 
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Es Barranquilla y no Cartagena y Sant& Marta, quien se 

convierte en polo regional industrial, a pesar de no con 

tar con los pergaminos históricos coloniales de estas 

dos ciudades que no logran satisfacer la demanda de em 

pleo y contaban con la capacidad infraestructural para 

instalar un sector industrial con ventajas para su pro 

ducción. 

Una población abierta al comercio era fácil transformarse 

en industrial, lo cual es atrayente para que muchas co 

rrientes migratorias se dirijan hacia ella, más que todo 

a partir de los aAos 50 y 60, cuando el fenómeno de la 

violencia obliga a muchos a dejar el campo y buscar luga 

res más seguros y atrayentes como Barranquilla. 

El crecimiento poblacional y urbano de Barranquilla es 2

celerado, dado el hecho de presentar un mercado ocupacio 

nal fácil de captar, ya que la industria de la ciudad po 

see suficientes capacidades de empleo, le cual es elemen 

to suficiente para propiciar cambios estructurales y urba 

nos. 

El desarrollo desigual del sistema económico en le forma 

ci6n social colombiana, crea estas islas hacia las cuales 

todos quieren llegar para la Costa Atlántica, toda la ac 

tividad industrial y financiera se filtra a través de Ba 
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la industria manufacturera la que impulsa más óe la cuar 

ta parte de la fuerza de trabajo existente, la cual ha 

perdido ritmo en su crecimiento, creando con esto una ma 

yor polarizaci6n con la capacidad de empleo en la ciudad. 

Otros sectores que confluyen en el proceso y que hacen 

parte del mercado de trabajo, con el llamado sector de 

la construcci6n y el sector público. �stos tienen carac 

terísticas diferrntes; en el caso del sector de la cons 

trucción encontramos que es uno de los que más ayudan a 

generar empleo y a reactivar la economía; en Barranquilla 

puede decirse que en el último quinquenio su crecimiento 

no ha sido parejo, ya que se ha visto afectado por las po 

líticas financieras del �stado, a pesar del impulso que 

contradictoriamente se ha promovido el desarrollo de la 

construcción en la ciudad ha sido notorio, teniendo en 

cuenta el plan de vivienda de 3etancurt, el incremento 

de nuevas urbanizaciones, como también obras de propiedad 

Horizontal, son muestra de ls 2ctividac de este sector, 

cue ocupa más que todo mano de obra no c2lificaca y que 

también paga bajo salarios, es decir, inferior muc�as ve 

ces a los del sector industrial. 

El sector público en Barranquilla �ás que ocupar fuerza 

laboral no calificada se caracteriza por vincular perso 

nal preparado, dada las responsabilidades de dirección y 
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ad�inistración que tiene el sector público, ade�ás que 

se caracteriza por ser més estático en cuanto genera e� 

pleo en Barranquilla, el empleo generado por cuenta pro 

pia y el cual se ubica dentro del llamado sector infor 

�al, es el que s�s ocupe mano de obra en Barranquilla da 

da las características, como bien dice el economista e 

investigador JUAN LUIS LONDO�O 

Este serla entonces, un mercado en el cual las 
fluctuaciones de la actividad econ6mica no se 
u.anifestarían en fluctuaciones del nivel de em 
pleo, sino en modificaciones de los ingresos 
por ejemplo,en el periodo 82-84 con el descenso 
qeneral de la actividad econ6mica, el nivel de 
�mpleo no se modific6, pero los insresos resles 
de le cuenta �ropia descendieron aproximadamen 
t e en un 20'.; 0 

Por estas condiciones intrínsecas del sector, es fácil 

ver crecer la economía informal y dada las condiciones . 

oe

Bzrran�uill�, todavia más rtpida�ente se re�roc�ce el fe 

n6meno que a costo de crecer debilita los sal¿rics, ys 

d. á . 1 ! t 1 - �  • � t ,e, . que s� in ��ce cepenoe -a�Dlc� ae rae ores mecroeconum� 

cos, que le involucran �, lo convierten en r::. 5 ;::_t:les, ca 

da las condiciones de él, como ta�bién las circunstancies 

por les cue atraviesan los otros. Barranou�lls es hoy 

junto con Bogots, Cali,Medellfn, uno de los mavores asen 

6 CONTRALORIA GEI�ERAL DE LA RE PUBLICA. Revista oe E cono 

mfa Colombia . Nos . 172-173, agosto-septiembre 1985. 
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tamientos de desempleados que recurren al sector infor 

mal como única salida al problema del emp�eo. 

Barranquilla responde a factores tanto nacionales como 

regionales le han marcado su perfil tanto econóhlico como 

socio-cultural y del cual se han desprendido, los múlti 

ples problenas que lo aquejan dentro del contexto necio 

nal. 
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2. FACTORES DE MOTIVACION EN LA ESTRUCTURA SOCIO ECONO

MICA DE BARRANQUILLA 

2.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIO ECONOMICOS 

�l proceso de crecimiento de Barranquilla ha estado in 

fluenciado por oleadas migratorias que en una u otra for 

ma determinaron la expansión de su estructura deDográfi 

ca, bajo el privilegio de pas2r una moderna estructur� e 

con6raica de corte industrial y un buen sistema comercial 

y financiero, lo que conllevó & la centralización de los 

nuevos asenta�ientos que se dieron en la Coste Atl�n�ica 

durante los periodos de cambio de la estructura dernográ 

fica del país. �l proceso de reubicación d2 la po��2 

ci6n Colo��iana, en cuanto a búsqueda ce �ejcres perspec 

tivas socio-económicas encontró mejor expresión en Ba 

rranquilla dacia la capacidad de empleo que ofrecía s� 

mercado ocupacional. 

Las migraciones que llegaron a Barranquilla provenían de 

la Región Andina, sino de la propia Costa, por cuanto la 



capacidad de la cuesti6n económica era superior al resto 

de ciudades y su infraestructura física y de equipamien 

to en general condicionaban una mayor cobertura de asis 

tencia social y servicio a la familia, lo que se consti 

tuyó en un factor decisivo para motivar nuevos asentaGien 

tos. 

Todos los elementos objetivos como los subjetivos preva 

lecieron para que la ciudad alcanzara el sentido de polo 

regional en la costs atlántica, es de anotar, que otros 

factores que hacen parte de la estructura demográfica y 

que conllevan al estancamiento o crecimiento de la pobla 

ci6n, está dacio también por lós conciciones sociales de 

existencia 
' • •  1 

oe o�c�a población y si Barranquilla asume un 

mayor desarr:ollo en el campo poblacional, es porque tam 

biér. logr2 ciesarro�lar factores concicionantes superior 

a muchas re�iones de la Costa Atlántica )' del _país. Lo 

anterior pone de manifiesto que la ciudad debe eouiparse 

cie agua oo:abls, alcantarilladc, aseo, siste�as hospita 

larios y dem§s mejores niveles de ingreso. Esto permiti 

r� que para que la población obtenga Qayores materiales 

de existencia, ye oue en el fondo el nivel de vida de un 

medio urbano como es el de Barranquilla es �ucho mayor a 

los que se dan en el campo coloQbiano e inclusive en las 

ciudades intermedias. 
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El creci�iento demográfico responde entonces al proceso 

de los flujos migratorios como el llaQado crecimiento ve 

getativo, el cual en Colombia no fue del todo controlado 

por cuanto las políticas antinatalistas, viene a dominar 

pasada la década de los 50 y la demostración de una alta 

tasa de nacimiento en estos años, es la existencia en la 

ciudad de un mayor predominio de población jóven que os 

cila entre los 10 a los 24 años seg6n proyección del 01 

timo censo 1973 al 83 es de 385.127, la población que se 

encuentra económicamente activa y que hoy representa uno 

de los más críticos problemas de Barranquilla, ciudad jó 

ven, lo cual obliga a unas mayores expectativas del mer 

cado laboral. 

La forLla como se manifiesta una estructura demográfica 

obliga a le vez al señalamiento de ciertas oa�sas recio 

nalistas que tengan que ver con el manejo, tantc ciel de 

sarrollo social como el econówico, comenzando por el ca� 

po de la salud, educación y el erapleo, factores éstos, 

decisivos en el mantenimiento reproductas de una poola 

ción. Para tal, se absorvieron algunas cifras estacíst� 

cas, que permitan ver relaciones entre lo demogr§fico y 

sus aspectos inherentes, como los colaterales 2 esta si 

tuaci6n, en la composición de un sistema de servicios 

de la población hombre-mujer; éstas últimas comportan un 

mayor promedio 541.218 con relaci6n a los 478.985 hombres 
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que integran la poblaci6n barranquillera, el relativo 

crecimiento del sexo femenino en la ciudad es señal de 

la tendencia general que se observa en la poblaci6n co 

lombiana, ahora con relaci6n al movimiento poblacional 

se observa lo siguiente: nacimientos registrados por 

años 31.129 para el año 1983 de acuerdo a los registros 

notoriales y sistematizados por el DANE. En cuanto al 

proceso de defunciones de la ciudad seg6n el sexo y edad 

presenta situaciones curiosas los niños menores de un 

mes que más fallecen son los hombres con 133 muertos, los 

niños apenan alcanzan al -, 1 C" 
I -,e pero al llegar al año de e

dad hay la tendencia a emparejarse la cifra cie defuncio 

nes entre varones y mujeres, si se escoje una muestra en 

tre 1 v L,. años la relación es de 92 por hombres ;' ó5 por 

�ujeres, cusndo aUQenta los años como en el caso de 5 2

9 \· cie 10 é. lL,. prácticemente se equilibran los sexos en 

cuanto a mayor mortalidac. Pero cuando se entré a obser 

var el caso de la población adulta, se encuentra que el 

mayor !ndice de muertos entr� los !5 y 34 aAos es pars 

triplicar el número de fallecidos, como en los casos es 

pecfficos que se dan entre los 20 y 24, en donde le po 

blación fallecida es de 194,�siendo la de �eyor índice la 

* �os datos que aparecen como cifras estadísticas en el

presente capítulo, pertenecen al anuario del Opto. del

Atlántico. Secretaria de planeaci6n Dptal. 1985.
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�asculina con 142 y 52 para la femenina o la del grupo 

de edad que se sencuentra entre los 25 y 29 aRos con un 

total de 156, en donde 109 son 8uertes masculinas y 47 

femeninas, todo explicativo a partir del mayor perfil ma 

chista que juega el hombre en la sociedad, por gozar de 

mayor libertad en cada manifestación de tipo social, eco 

nómico, deportivo, cultural o político, lo cual demues 

tra que la sociedad barranquillera sigue los factores ge 

nerales de la cultura Latinoamericana y con mayor razón 

su sentido caribe, el cual es producto de su ubicación 

geográfica y etnográfica. 

Todos estos cambios y ele�entos que componen a la estruc 

. 
�� -tura oemogrc11ca dan las bases para que el proceso ur�a 

no industrial se entrelace como parte ds todo el proceso 

econó�ico-social que h& llevaGo a Barranouilla a un2 de 

sigual estructura ur�ana, una descontinuid2c en materia 

de servicios y una crítica situaci6n de cieserapleo que 

causa un cieseauilibrio en l& organizaci6r so2i2l oe 12 

ciudad, en donde es posi�le encontrar al interior de la 

facilia, con consecuencias graves del fenómeno demográfi 

co que hoy presionan sobre la capacida¿ d� la facilia ce 

mo en la calidad misma de ella, dada las consecuencias 

que de ellas se puede desprender y que obligan a muchas 

faDilias a desintegrarse, a dejar hogares incompletos, 

como a la vez formas descompuestas de trabajo. 
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En general Barranquilla resulta una urbe cos�opolita por 

los diversos flujos migratorios que dieron base a la con 

figuraci6n urbana de la ciudad, en donde es factible dis 

tinguir el origen rural de la actual población en sumo 

grado, lo cual conlleva a posiciones socio-culturales 

híbridas. 

2.2 EL PROCESO DE URBANIZACIO� EN BARRANQUILLA Y SUS NE 

CESIDADES 

Dentro de un proceso de rápida urbanizaci6n puede ser ca 

talogada Sarranquilla, que e�erge en forma desordenada a 

este nuevo contexto en donde las circunstancias nuevas 

obliga a que répida�ente 12 ciudad se integre bajo do� 

persoectivas diferentes, una poseedora de todos les �e 

cicf �· o� rs carente cíe un e�uioa:.,iento fis::.co a.ciecuadc 

al propio proceso urbano. La hlarcada lucha p9r la super 

vivencia viene a ser un factor gravitacional a partir de 

la década de los 50, an donde cocienza 2 aflorar los 

orandes asenta�ientos subnormales que irán paso a paso 

configurando el espacio urbano de Barranquilla y d�ndole 

2 12 vez el oroceso industrial y comercial un nuevo in 

Qrediente. Los flujos �igratorios que en la mayoría lle 

oaron en década anterior y la de los 60 no representa�a 
- ' 

ninguna fuerza calificada que ayudaba el creci@iento del 

proceso industrial, al contrario en su �ayorfa de tipo 
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campesino e iletrada, tenfa oue ouedarse en el plano de 
' 1 

la fuerza laboral no calificada, que �ayorrnente iría a 

ser ocupado en el llamado sector de la construcción, co 

mo también en el crecimiento sector informal. 

La agilización del proceso urbano conllevó a su desplaza 

miento planificado de los recursos existentes y señal6 

la incapacidad de ente administrativo en cuanto no racio 

naliz6 los acontecimientos a que Barranquilla se vió abo 

cada. La capacidad de los servicios que para esos mo 

mentas resultaban óptimos, poco a poco fueron agotándose 

en una forma incontrolada. La veracidac del crecimiento 

tanto planificado como espontáneo que sufría la ciudad. 

Señal inequívoca de esto fue el creciente desempleo y por 

ende el surgimiento de las lla�adas ventas awbulantes � 

todo tipo de trabajo disfrazdo que irrumpió en l& estruc 

tura socio-económica de Barran�uilla. 

�l sector informal resulta pra ese mo�ento e� cecic aDr2 

piado para que vastos sectores ds la pcblación ss orienta 

ran hacia ese espacio ocupacional lo cual es caracteris 

tico del gran desecuilibrio urbano, industrial, cue se e� 

pres6 en todas las orandes urbes colo�bianas v esoecial 
- . ' 

mente en Barranquilla, lo cual para ese período no conta 

ba con una �sistencia estatal en cuanto a evaluar realQen 

te las necesidades de esa poblaci6n marginal, como produc 
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tos de la concentraci6n poblacional y la insuficiencia 

de empleo del sector industrial y comercial. �l creci 

miento infor�al es una de las consecuencias de los proce 

sos urbanos desiquilibrados del país (veáse anexo 9). 

Viene a ser la década de los 70 la que imprime un mayor 

esfuerzo en oateria de organización al sector informal 

en cuanto el Estado preocupado por el proceso socio-eco 

n6mico y político en óltima instancia procede a diseAar 

algunas propuestas concretas para reubicar este proceso 

que atenta peligrosamente "Establirnen" el far:10so Plan pa 

ra Cerrar la Brecha es el primero en considerar las lla 

8adas peque�as unidades productivas pero concentrado ese 

primer esfuerzo para el campo, a través del prograwa DRI, 

que aoarece COLlO una estrategia integral para reactivar 

a los oeoue�os oroductores pero realmente la situación es 
1 • • 

recogida en forma objet�va en el Plan de Integración Na 

cional, donde de verdad se reconoce la magnitud del fen6 

�eno, es je�ir, el 43.T¿ de los puestos de trab��o uro2nc 

creados entre 1974 - 1980 Se produjeron a espaldas del Es 

tado sin ning6n apoyo oficial y t�rrninos més concretos pa 

ra 1S7'S, ys el 45�¿. de trabajado res urbanos del país se en 

contraban u�icados en este sector, lo cual indica además 

la creciente polarizaci6n en que confluyen los grandes 

centros urbanos del país y como el caso especial de Ba 

rranquilla el cual es objeto de estudio. Barranquilla de 
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acuerdo a esta saturación en materia urbana y de creci 

miento en su sector informal presenta una poblaci6n econ6 

micamente activa. 

La Población Econ68ica�ente Activa tiende como es natural 

a concentrarse en Ba rranquillla 1973 fue del 75 .0456 y pa 

ra la década del 80 hay un crecimiento de 76.33%, proyec 

tándose para el 85 un tope del 7��.al encontrarse esas ten 

ciencias econ6micas es factible encontrar amplios sectores 

sociales que no están protegidos por una polftica de segu 

ridad social, ya que es más diciente el nOmero de partici 

pantes en el campo del sector informal que de aquellos que 

realmente se mueven sobre los procesos productivos que se 

consideran económicamente capitalistas. 

�l �edio urbano de Barranquilla recoge dichs contradicción 

por un lado amplias uroanizaciones,obreros calificados, y 

de clase media y en otro una franja de población impotente 

para dise�er su vivie�ca de acuerdo _ parrones urbanos, vi 

vienda producto de las exigencias de� propio medio, medio 

de pobreza de mala calida del terreno, de falta de servi 

cios a esa vivienda, le cual obliga e la generación de a 

sentamientos subnormales que presenta hacinamiento y la 

promiscuidad producto de una mala utilizaci6n del espacio 

urbano y en el fondo de la incapacidad económica de una po 

blaci6n por satisfacer viviendas adecuadas. 
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El encausamiento de la vivienda como parte esencial del 

fenómeno no urbano en Barranquilla expresa una de las 

consecuencias más graves del sentido desplanificado con 

que se coadyuva el desarrollo de la ciudad por parte del 

sector estatal. Cuando aquellas instituciones �ue tenían 

que ver con el problema de la vivienda como �on el área 

de los servicios y en general con el crecimiento urbanís 

tico de la ciudad se olvidaron de sus verdaderas responsa 

bilidades y dijeron que el mercantilismo sobre el suelo 

urbano fuera primando sobre el interés comunitario, por 

eso el agudo desequilibrio en este proceso. Es fácil en 

contrar amplias zonas con amplio deterioro urbano que no 

han sido rescatados y que se vuelve disfuncional para to 

do el desarrollo de una ciudad. 

El transporte como parte integral de este proceso tanto 

uroano como económico ha sido también desconocido dentro 

de los últimos veinte años , que han transcurrido y anar 

quizado a la ciudad, en todos sus or�anismos como institu 

cienes y estamentos a pesar del avance urbano.la Barran 

quilla de hoy es rector activa por que el crecimiento de 

sordenado tampoco puede ser tomado co�o expresión formal 

del desarrollo, las exigencias y explicaciones que todo 

esto trae gestan necesariamente en l2s estructuras que la 

integran sea la económica, la social, la cultural y polf 

tica o la demográfica, el falso desarrollo, deja ver a las 
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claras que el proceso urbano presenta una dualidad, dos 

ciudades en una, la que concentra capacidad económica, 

vinculación al mercado laboral, la que goza de servicios 

y aquellas que nutren en su mayoría al llamado sector in 

formal es aquel espacio urbano no racionalizado, abrupto, 

estéril en cualquier diseño, como reflejo de su nivel eco 

nómico, ya que el medio urbano, como tal, recoge expresi 

vamente las condiciones de existencia de }os sujetos so 

ciales que protagonizan dicho espacio urbano, lo cual es 

manifestación en términos generales del desequilibrio ge 

neral que presenta el modelo económico nacional que ha 

llevado a una polarizaci6n extrema entre ricos y pobres 

en todo y cada una de sus manifestaciones como ser social. 

2. 3 LOS C.4MBI0S H�STITUCIONAL!::S Y :::L �r,JCAUSAtv;I�NTO D:::L 

D=SARROLLO EN BARRANQUILLA 

Cuando se habla de cambios institucionales es con rslación 

a aquellos que se encuentran vinculad�s directawente al =s 

tado y la forraa como éste puede ejercer el control sobre 

determinados aspectos que permitan una influencia no nega 

tiva en la comunidad. Los cambios institucionales no sólo 

buscan el adecuarse originalmente a nuevas circunstancias 

de cambio, sino tambien responder por la planificación y 

politices que hagan más óptimas las condiciones de vida 

de la comunidad, ya que lo principal no es simplemente 
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una transformación cuantitativa sino a la vez cualitati 

va. 

En lo que respecta a Barranquilla y sus posibilidades de 

cambio, el encausamiento co�pete �és que al sector priva 

do, al sector institucioanl, que con el peso de la ley y 

del beneficiario social para una comunidad debe fijar nor 

mas que orienten dichos procesos. El nivel de desequili 

brio a que ha llegado Barranquilla lo ubicó en el punto 

critico de definir prioritariamente sus alternativas,por 

cuanto los nuevos aconteci�ientos que se aveainan en es 

tos últimos 15 años para llegar al año 2000, representan 

para la ciudad y el país los desafios más grandes en �ate 

ria econ68ics, social y política, por solo señalar tres 

pre�isss básicas. 

El deterioro fisico de la ciudad a causa del pesgaste de 

una población no planificada ha traido como consecuencia 

desajustes en todo los órdenes -social, político, econ6wi 

co, cultural-. Conocido es por eje�plo como se lleva a 

cabo el proceso de urbanizaci6n, sin muchos criterios téc 

nicos de control, lo mis�o sucede con aspectos básicos ce 

�o agua, teléfono, aseo y zonas recreacioneles ¿ahora qué 

se encuentra en áreas co�o salud, educación, transporte 

masivo y las consecuentes v!as de transporte, fundamenta 

les para el ordenamiento urbano industrial y el manejo 
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del flujo de población de acuerdo a sus necesidades r.1as 

apremiantes de tipo comunal? bajo este aspecto Barran�ui 

lla necesita un cambio institucional y un encausa�iento 

de su desarrollo. 

�l creciMiento físico de la ciudad obliga como primer pa 

so a la bOsqueda de una descentralización inJerna, tenien 

do en cuenta a su radio de influencia, es decir, hasta 

donde se extiende la llamada red urbana. 

Barranquilla ha contado con varios estudios o dia�n6sti 

cos sobre su desarrollo y planes para un control futuro 

pensando en el año 2000. 

La principal orientación institucional se ciesprendi6 del 

concepto favorable del Departamento de Flansaci6n Nscio 

nal cuando cio su aprobación para cue en aarranccillé ss 

constitu)·era la llamado Brea metropolitana c:ue iOa e i.-i 

cluir 2 Soledac, f··;alan:::io '.' Puerto SoloiJ::;ia, lo cuc2 ce:;:i: 

es natural tenía que pasar mediante Orcienanze a le Asam 

blea Departamental· del Atlántico, concretado ese paso de 

la �etropolizaci6n de la ciuc2d, necesaria�ents te�!s cus 

darse situaciones: la creaci6n de estatutos de la entidad 

metropolitana (que debería comprender la integración de 

una junta, el patrimonio y las relaciones con los munici 

pios). 
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T2�:ién se ccnsidera el sistema de planeaci6n metropoli 

tana, la conformación de un fondo de valorizaci6n metro 

politana, COQO la intensificaci6n de los servicios que 

deberán prestar municipios y el sistema metropolitano. 

Otro aspecto a tener en cuenta en este proceso ha sido 

el de los recursos fiscales referentes al manejo en cuan 

to a definir inversiones y responsabilidades en ese sen 

tido. 

Todos ·estos son aspectos sugeridos para el correcto encau 

saoiento del ciespegue del netropolitano cie Barranquilla, 

ya que a partir 1 

oe esta figura es como se ha pretendido 

crear el �odelo de reorranización v canbio institucional 

para la ciuda¿. 

=� Plan de Desarrollo para Barranauilla de acuerdo, no 

so!a�ente a las de carácter técnico cisben contener apre 

ciaciones serias como puntos como: 

- Objstivos )' zlcances de la política nacional cisl desa

rrollc ur�anc.

�l desarrollo regional de la Costa Atléntica y de sus 

impactos socio-económicos y fisicos sobre Barranquilla. 

La distribución del ingreso en 3arranquilla situación 

actual y tendencias futuras . 
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La distribución del ingreso en Barranquill2 situación 

actual y tendencias futuras. 

- �l mercado de la vivienda, características de la ofer

ta y la demanda, curvos de su precio del suelo urbano.

La administración metropolitana y la prestación de los 

servicios públicos. 

Los instrumentos de manejo fiscal y al mejoramiento de 

la capacidad local de inversiones. 

- La racionalización y eficiencia del transporte.

Le integración fisico-económico y social de la comuni 

dad barranquillera. 

Los orogramas de renovación, redesarrollo, control y 

reserve de zonas urbanas y rurales especiales. 

Cada uno de estos elementos oue se presentan como bési 

cos a considerar dentro ciel plar. o cuelouier ?lan para 

Barranquilla no han sido to�ados a consideraciones en 

los pri�eros modelos expuestos que recogen más aspectos 

técnicos aue criterios socio-económicos v oolíticos aue 
• I • • 

moldean el proceso de desarrollo desde el punto de vis 

ta física como en el caso del diagnóstico y no se he 

concretado los puntos reales sobre los cuales pueda con 

trolarse todo el proceso. 
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Para seRalar, como algunos hechos son fundaraentales a la 

hora de definir ciertos criterios para consignar propues 

tas sobre planes de desarrollo, deberán considerarse al 

ternativas de estructuras y forma urbana, que se relacio 

nen con el proceso de crecimiento del área metropolitano 

ya sea que se definan por un sentido lineal, circular o 

de fingers, lo cual debe ser relacionado con la capaci 

dad y características del tr�fico vehicular de Barranqui 

lla, ya que se desprende de este hecho la creaci6n pre 

via de modelos o proyectos que permita predimensionar, 

propuestas para el sistema vial, basado en el manejo ma 

temático y estadístico de estos procesos. Esto represen 

ta parte esencial de todo el plan gobal por cuanto espe 

cificamente debe preaentarse un plan vial de transporte 

que contenga entre otras cosas jerarquizaci6n de vías, 

configuración de anillos, en fin, evaluaciones sobre la 

infraestructura, que relacionados con los demás aspectos 

fundamentan une proyección globalizada de lo que debe 

ser el plan y la forma como el ente municipal debe ac 

tuar buscando el desenvolvimiento futuro de la uroe. 

En cuanto al encausamiento del desarrollo del municipio 

de Barranquilla, se ha podido observar lo siguiente. De 

acuerdo a los estudios del SIPUR y demAs entes creados 

para tal fin, las tesis que maneja la entidad encargada 

de sugerir el modelo apropiado para encausar el desenvol 
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vimiento hist6rico de Barranquilla plantea lo siguiente: 

Con relación a Barranouilla se estima aue ten 
tendría un crecimient� limitado, debid� a los 
siguientes factores: 

l. Por el norte los desarrollos urbanísticos
son de clase alta que tienen un crecimiento
bajo.
2. Solamente hay posibilidades de expansión
urbana por el occidente probablemente de asen
tamientos marginales.

3. La diversificación interna es poca proba
ble , también se presenta el hecho de que el
plan en ningún momento presenta limitantes,
ni condiciones sobre factores como el demográ
fico y el socio-econ6rnico (el sísico) para el
área metropolitana; la política del plan deja
entrever que se mantenga la misma libertad so
bre el patrón de usos de suelo como también a
los asentaw.ientos marginales, los cuales se a
comedan al discurrir histórico de la ciudad
corno otro factor clave a tener oresente es la
relación permanente que ha tenido la ciudad
con el río Magdalena y como e la vocación de
su crecimiento ha estado orientado por este
último, lo cual significa que debe volverse
hacia el río para emprender el desarrollo ds
seado ya que la márgen derecha así lo per@ite.

Otros elementos de juicio para el encauzamien 
to cie la ciudad sería: el manejo cuidadosc y 
técnico debe ser de lo m§s calificado que exis 
te sobre la utilización del sistema vial y de 
transporte porque de aquí se desprenden muchas 
situaciones futuras 7

•

Tener presente el índice de 83 metros cuadrados por habi 

tantes para los próximos 20 años, lo aue permitiría saber 

el fenÓG.eno de la densidad en Barranquillla y su área me 

7 EVALUACION TECNICA SEGUNDA FASE. 

de Barranquilla. SIPUR, p.19. 
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tropolitana ya que éste puede llegar a la definici6n de 

la existencia de nuevas áreas muy por encima de lo pre 

ceptuado en la llámada área metropolitana. 

Corao otro aspecto de mayor precisión es lo referente al 

�anejo de los cálculos demográficos, los cuales deben 

ser resueltos en la mayor objetividad para poder planear 

las actividades futuras y el equiparamiento general en 

materia de servicios junto a las necesidades de renova 

ción de Barranquilla, también deben considerarse zonas 

cercanas o básicas a puntos neurálgicos del movimiento 

urbano y comercial de la ciudad buscando los llamados 

cambios de uso, como el caso del barrio Chiouinouirá, 
' ' 

vinculado como una vía como Murillo que tiende a comer 

cializarse en los próxioos 15 años, o Re�olo bastión de 

la historia de la ciudad que necesita un ca�bio. 

Factor importante de conectar e todo este proceso es la 

llamad2 econo�ís urbana, el cual el sector �rivado con 

el propio desarrollo es parte pri�orcial ce todo el pro 

ceso. Si 12 ciudad en su planificación genera plenas ga 

rantias de infraestructura y puede captar a largo plazo 

grandes inversiones, el proceso industrial será su mejor 

motor para sacar adelante el desarrollo regional, tenien 

do en cuenta los propios controles de corte estatal, y 

por ende municipal que sobre el sector privado pueda dar 
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se, ya que tambi�n debe ennarcarse la producción indus 

trial y comercial dentro de un estilo y propuesta de 

desarrollo, lo cual implica un ritmo en base a todo lo 

presupuesatdo por el plan. 
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3. EL DESEMPLEO Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN LA

CIUDAD 

POR SECTORES DE OCUPACION 

el bajo crecimiento de e�pleo urbano, es la explicaci6n 

que mayor8ente se da al problema del desempleo, es decir, 

que la cuestión radica en el bajo rendiQiento de los nive 

les de la actividad productiva que realmente es la que 

produce eopleo. En el caso de Barranquillé, los niveles 

de productivids¿, en la mayorfa de sus sectores ocupacic 

nales han sido pobres y el proceso de deteriore cade ve= 

m�s escaso desde la instalaci6n de Mon6meros Colombo-Vene 

=alano no se ha dado ningón otro proyecto de envergadura 

en Sarranouilla. 

Aunque existe una diferenciaci6n en la capacidad de em 

pleo de los sectores, esto teniendo en cuenta el fen6meno 

de la recesión a partir de 1980, no es tan abismal en o 

tros periodos. Hay una diferencia entre los indices de 

empleo del sector industrial,en la construcci6n y el sec 



tor terciario. Esto se explica teniendo en cuenta que 

la evolución del empleo está relacionada con los ciclos 

de los sectores productivos pero no en los ciclos de la 

actividad de los sectores terciarios. El mayor índice 

de desempleo como es natural se va a expresar en los lla 

mados niveles productivos, que es donde generalmente la 

gente busca trabajo. 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta situación es la 

evoluci6n del empleo agregado el cual va a depender sen 

sible�ente de los ciclos de un par de sectores: indus 

triel y construcción, vi�ndolo bien, el desempleo bajo 

estas características es la �anifestación de la crisis 

de bienes industriales y de ls construcción. A nivel es 

tadfstico lo que puede mostrar el sector ocupacional ce 

servicios ne presta mayor imoortancia para la mediación 

del fenómeno del desempleo, )'ª que su dint�ica esté rela 

cionada más bien en los llamados niveles de actividad 

productiv&. 

El mayor desempleo aparente en los més altos niveles de 

educación no es un fenómeno aparencial cooo a la vez no 

es nuevo ni es propio de la recesión ni es el mejor indi 

cador de lo que es el empleo y los ingresos, probablemen 

te, esto es explicativo a partir de la estructura referí 

da del dese�pleo, lo cual pone de �anifiesto la existen 
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cia cie Decanismos reguladores de la situaci6n, los cua 

les permiten señalar la existencia desequilibradora de 

este fen6meno. Personas con posibilidades de obtener me 

jores ingresos era de una b�squeda prolongada de empleo 

en mercados con diferencias salariales, más importante 

seria quienes pueden darse el lujo de aparecer estadisti 

camente como desempleados. He aquí una de las razones 

coDo se hace expresivo dicho fenómeno, el cual puede si 

tuar hechos en primeros sitios estadísticos, pero por te 

ner que ser formado con cuidado a la hora de ser evalua 

do. Las personas con menos educación no pueden darse el 

lujo de estar buscando mejor empleo, ya que su nivel de 

ingreso es más bajo y su progreso más aguda. (Veáse ane 

XO 5) • 

Analizando la cuestión en términos globales,es decir, en 

tér�inos de población se encuentra que el sector de po 

blación que labora por cuenta propia, son los que menos 

educación tienen, han sufrido una baja cis sus inoresos 

reales, lo cual demuestra el descenso absoluto del in�re 

so percapita de esta población (veáse anexo 3). 

En oeneral la situación no 
..., 

solamente hay que verla como 

la cuestión del desempleo, sino más que eso, como un he 

cho más arave oue está relacionado con la estructura del 
..., 1 

me rea do laboral. 
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Algunas cifras reveladoras que provienen de los estudios 

hechos por Ca8acol Barranquilla revela que el ingreso fa 

miliar promedio no ha variado sustancialmente 

�anteniéndose alrededor de los S38.000 en el pe 
rfodo emprendido entre julio de 1982 y noviem 
bre de 1985. En término de pesos constantes, 
esto representa una caída drástica en el ingre 
so real, lo cual permite concluir que un ere 
ciente número de familias se han desolazado ha 
cia los niveles más bajos de inqreso� en efec 
to, se observa que mientras en Julio de 1982, 
el 36;� de la población ubica en el estrato ba 
jo, para noviembre de 1985 el SOS de la pobla 
ci6n se encontraba en los dos estratos inferio 
res 8 

La expansi6n que se puede encontrar en los estratos ba 

jos, es señal inequívoca de cómo el salario perdi6 capa 

cidad adquisitiva en la ciudad y también como suraado a 

este hecho hay que agregarle el aumento en la tasa de de 

sernpleo, han contraído la capacidad económica ce la fami 

lia barranquillera, la cual ha visto engrandecer su ni 

vel de vida por debajo de condiciones �1nimas aceptables. 

El aumento del sector ocupacional inforQcl, es QUestro 

de este hecho, aunque aquí también se da un caso muy es 

pecial como es su crecimiento cuantitativo, pero que al 

final no significa un mayor nivel de vida, y de aqttl los 

ingresos, aquí también se restringen gracias al proceso 

inflacionario y en si a la din§mica de los niveles pro 

ductivos, que con su crisis involucran al informa, ante 

8 ESTUDIOS DE CAMACOL, 1986. 
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el hecho de crear unos bajos ingresos y una masa ocupa 

cional que poco compra, dada la pérdida del ingreso real 

que hoy tiene la poblaci6n econ6micamente activa que labo 

ra en Barranquilla, es decir, que se estrecha el mercado 

de co�pradores, ante las dificultades oue oeneralmente 
¡ � 

crea el impacto de la recesi6n en forma privilegiada en 

la ciud�d y que hoy lo sumerge, en bien de los estados 

son avanzados de pobreza que se observa en los cuatro 

grandes centros urbanos del pafs. "El descenso del sa 

lario percapita y la pérdida de cuestas de trabajo oca 

sion6 el ingreso promedio faailiar, el cual se redujo de� 

redujo de 5 salarios mínimos en 1982 a 3 salarios mínimos 

o 
en 1985" 

Lo que es una señ&l de c6mo también se h� dado una p�rdi 

de ciel e�pleo que gravite come parte esencial cel estado 

de e�pobrecimiento que vive Barranquilla. No sol&mente 

es la p�rdida de le capacidad del salario, el aumento de 

�a tase de desertpleo I cooo taro:iién he'. cus suoarle les 

¿espidos a causa del cierre de algunas industrias y comer 

cio afectadas por la econoQfa venezolana dado su grado de 

dependencia; vieron bajar obstensiblemente su potencial 

econ6�ico, coadyuvaron el aumento del desempleo, como taw 

9 Ibici, p.12. 
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bién hay �ue aAadir el estancamiento de la migraci6n ha 

cia el mercado laboral venezolano que deja de ser atra 

yente para el colombiano dada la crisis que atraviesa, 

toda esta serie de factores tanto interna�ente como ex 

terna�ente, es decir, locales, regionales, nacionales y 

extranjeros ayudaron a que Sarranquilla hoy permanezca 

en una de sus peores crisis a causa del agudo empobreci 

�iento que se vive. (veése ane)�O 5). 

Si de los sectores de ocupaci6n que pueda hablarse, en 

el sentido de haber mantenido un increr.:ento hay que ano 

társelo al llamado sector de la construcción, por cuanto 

éste fue el que nés colQ6 fuerza de trabaje dedo el rit 

r.:o de crecisiento que tuvo éste. 

Entre 1932 '.' lSe:; se const r:.Jveron er. el área r.:e 
rro�olitans de Berrancuilla l:9C!.2S: r.:ts:, de 
los· cu2les sl s::::: corresoondió a vivie;1cas equi 
valentes 2 23 soluciones, con un ta�aRo oroGedio 
de 70 mts2. =n este perfodo se wultipli�aron 
las urbanizaciones y apareció una gran canticiad 
de barrios nuevos, oarticularnentE en sl sector 
de 12 circunvalar lb.

es decir, �ue para este perlado se dió un incremento de 

34.332 unidades en el stack de viviendas, lo cual perrai 

te sugerir ls actividad que se generó en este sector y 

co�o el mercado laboral sufri6 una reactivación en térrni 

10 Ibid, p.13. 



nos sectoriales, por cuanto aquf se ocup6 personal �ayo 

ritariamente poco calificado y que también se pudo obser 

var como otros sectores de población económicamente acti 

va que no laboran en este medio, se vieron presionados a 

recurrir a dicho mercado laboral, para alcanzar ingresos 

econ6micos necesarios para su subsistencia, por eso la 

construcci6n fue el sector de ocupaci6n m�s dinémico en 

Barranquilla, aunque sus ingresos salariales son conside 

rados uno de los más bajos y carentes de seguridad so 

cial para el trabajador. Barranquilla Qantiene una par2 

lisis relativa en sus sectores productivos, ya que el in 

cremento laboral aquf es QéS lento y por otro lado le 

ciucac no ha recibido nuevos i�pulsos nediante 12 am�lia 

ci6n ccn �étodos de granees pro¡ectos industriales oue 

recctivan la econóGf2 local. 

3.2 TIPC D� POBLACION D�S��PL�ADA 

Los dos �rancies grupos de ciese�pleados �ayorcente se uo�

can entre aouellos que tienen educación y a��ellos que 

no poseen ningón nivel educativd*,también se relaciona 

con los estratos sociales, ya que El alcanzar cietercina 

** Nota: esto res�onde al manejo estadfstico analizado en 

páginas posteriores y que hacen parte de los cuadros 

to�ados de la Revista Econ6mice de la Contralorfa, 1985. 
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dos grados de educación representa a la vez una relación 

entre ingresos salariales y grados de educación. 

Tarabién es importante seAalar que la relavi6n educación

ingresos depende del sector ocupacional que se analiza 

para poder observar como participar cada grupo dentro de 

ese sector. 

En Barranquilla, el sector de la población que participa 

en el mercado ocupacional, representado por el sector pú 

blico es el siguiente: 12 poblaci6n que no posee ninguna 

educaci6n, apenas alcanzs el O.SS ***de participación, 

8ientras los que han llegado al quinto grado de pri�aria 

es de 2.�¿, not�ndose un auoento asi en aquellos que han 

loºrado le finalización del ciclo de secundaria; el 9.5S 

siendo el nivel profesional el que ��s espacio ocupe en 

el sector público en la ciudad, por el �ismo sentido admi 

nistrativo que tiene el Estado en sus tareas públicas de 

oanejar los recursos para el beneficie de la comunidad, 

come a la vez el �antenirr.iento ce éste; el sector univer 

sitario representa el 21.3�� del total de la r:iasa er.:plea 

º'� por es·o norc-rio 1abor� l rP�rPS�n·L�C:Q en P_l PS,ao'ne L- ,.,_ c::1� -'- c.- , __ _ _  �- _ _ _ _ 

*** Los datos estadísticos que aparecen sobre participa 

ci6n del empleo por sector, son tooados de los cua 

dros de la Revista Econ6Gica de 12 Contralorfa Nos . 

172-173. 1985, pp.20-21.
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propio de las grandes ciudades (veáse anexo cuadro 1). 

�l e�pleo póblico representa para Barranquilla el 8.2?� 

del porcentaje del empleo, incluyendo a las empresas del 

Estado en sectores económicos diversos, tal co�o la in 

dustria, servicios póblicos, transporte y sector finan 

ciero (veáse ane�o cuadro 2). 

Las tendencias y características del sector informal en 

la ciudad de Barranquilla, se resumen de la siguiente ma 

nera: de acuerdo a la población y de acuerdo a su grado 

de educación. 

La población carente de educación , que naturalmente es 

la población w.ás pobre y ubicada en los estratos bajos, 

rº'"'r,::,s-n·-n el 8 1 
CI- r--�on·t r-c:: C 11"" --1,el•,-.c:- ru 0 h-- - 1 -r-' e; t::, La • _ "-;'-e _,r

1
:_11 •••-� i o.- .-- e� .... --w- '"1 ,_ l,v,¡j e,_ 

canzacio hasta el quinto de priaaria, conforma� el 75.�; 

y los que poseen un nivel de secundaria participan con el 

-e ,-..... , . i • ��-�J , quecanoo una franje dé:::iil ciel 25.�� 2 los ur.:.versi 

tarios; siendo ésta la menos participative dentro del 

sector infor�al; ésta población señalada se encuentra ubi 

cada en los estratos medio bajo, bajo bajo y bajo (veése 

anexo cuadro 3). 

El pape! del sector informal hoy día en todo el país es 

de su8a importancia, por cuanto est� vinculado un 55� de 

Llr .o 



la población. 

Vale la pena enfatizar que la importancia del 
empleo informal es mayor en los mercados de 
trabajo no calificado. En los datos suminis 
tracios se aplica que mientras sola�ente una 
cuarta parte de losprofesionales y la mitad 
del personal con educación secundaria esta 
rfa vinculado a estas actividades, dos de ca 
da tres personas con educación primaria y cua 
tro de cada cinco oersonas sin educación es 
tán vinculadas al �ector informal 11 

De esta manera se demuestra que el sector informal es 

mercado propicio del sector más pobre de la poblaci6n. 

Barran�uilla con una población estimativa de 1.023.850 

habitantes, seQ6n cálculos de C��ACOL en base a las en 

cuestas de hogares DANE, hasta septiembre 1985, presentó 

una población en edad económicamente activa,del muestreo 

de los �75.756 de esos h2y ocupados 310.750 pero plena 

mente ocupados son apenas 282.944 encontrándose subemplea 

dos una mano de obra de 27.806 y dese�pleada total 65.00E 

los cuales representan el 17.30:� de 12 población oue no 

tiene acceso al trabajo, siendo esta situaci6n una de las 

més graves de los 6ltiraos tie�pos en la ciudad y en la ac 

tividad la más preocupante del pa!s, si a eso también le 

ll REVISTA CONTRALORIA GENERAL O� LA REPUBLICA. Documen 
to estudio de CAMACOL . p.21.
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sumamos el 7.40� del subempleo existente (ve§se anexo 1 

y cuadro 4). 

El deterioro en material laboral es critico ya que ésta 

es base para todas las necesidades materiales y espiri 

tuales de la población. Barranquilla camina sobre una 

realidad amarga como es la pobreza. La población carece 

de un alto nivel de vida tanto en términos globales co�o 

sectoriales, el desempleo es preocupante (ve�se anexo 4). 

De acuerdo al DANE, para el año de 1982 de cada 100 ba 

rranquilleros en edad de trabajar, 9 se encontraban deso 

cupados, �ientras que para el año 1985 este nómero se ha 

bia transformado, de esos 100, ya eran 17 los que esta 

ban desocupados, lo cual s�gnifica co�o el r�tmo de dese� 

pleo fue constante y lleg6 a duplicarse la situaci6n de 

29.190 que ese año llegó a los 5.500 desempleados. Las 

explicaciones desde el punto de vista general serian deso 

cupación generada a partir del incremento tecnológico, la 

descomposición de las actividades económicas tradiciona 

les y la reducción de la actividad empresarial, a lo que 

corresponde a Barranquilla hay que decir que otros facto 

res coQplementarios han colaborado para que este hecho 

se refuerce. La poblaci6n barranquillera se encuentra 

en una posici6n favorable con relaci6n al promedio necio 

nal; puede decirse que el cierre de las importaciones a 
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y u d 6 a crear �ás el proceso del desempleo y que el dina 

mismo del sector de le construcción no fue suficiente, 

gracias también a las oolfticas restrictivas aue actuaron 
' 1 

como fuerza negativa a la tendencia del sector de la cons 

trucci6n. 

Tampoco se pretende decir que el crecimiento del e�pleo 

fue nido en Barranquilla, le cierto es que en mayo de 

1985 16.óSl trabajadores se encontraban vinculados a la 

construcción. �l sector de la edifiaci6n de vivienda ha 

cumplido un papel activador del mercado, por su car¿cter 

de utilizar una @ano de obra extensiva, social, permite 

un �ayor núGero de trabajac2res. 

Si en ls ciudad no se hubis�= dado una baja en los secta 

res, la reducción de la tas� de empleo fuera notorio, oe 

ro se ve contrarrestado est� esfuerzo por el poco imoulso 

de los otros mercados laborsles. 

�l desecnso en la activida¿ económica, se relaciona raucho 

con la caici2 de las exporte:iones junto con otros facto 

res más, los cuales crean e- Qarco propicio psra el desa 

rrcllo del sector inforQal; 8Unque éste no sea el m�s di 

n�nico, ya que en este se e�cuentran deoasiadas li�itan 

tes que hacen de la poblac��n laboral, un esta�ento so 

cial desprotegido en el cac�o de las políticas sociales y 
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de8ás reivindicaciones laborales que son factibles de 

conseguir en los sectores productivos de la ciudad. 

Condiciones teóricas propias del desenvolvimienti del 

siste�a capitalistz perhliten vislumbrar como en el caso 

de la colombiana se ven en la encrucijada de poder avan 

zar en térDinos reales de desarrollo, dado el fenóDeno 

que presenta la estructura econó�ica, en cuanto a gene 

rar formas improductivas, basados más en tecnologías ar 

tesanales y un trabajo intensivo. Bajo estas circunstan 

cias y apoyadas en la sombra que ofrece el rápido creci 

miento del dese�pleo, el sercado laboral tiende a polari 

zsrce entre C;Uienes trabajan para el sector for�al de la 

economia y aquellos que recurren al llamado inforDal, 

que es una resultante inexorable, del conjunto de hechos 

c.ue gravitan en las econo�fas depenc�entes co�c en sl ca 

so colo�b�ano. 

Hab�ar oe sector infor�el es hablar de mar�inalidac por 

que las 8Ctividades econ6�icas que se realizan en el es 

pacio social de la �arginelidad y que se localizan en 

los espacios f!sicos, urbanos, y rurales, donde esa pe 

blación vive y trabaja conforman el sector infor�al de 

la economfa o sector autónomo. Es importante anotar que 

al interior del sector informal existen diferencias de 2 

cuerdo corno se den las for�as y estilos de producción. 
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Para una �ayer precisión se describe todo el proceso glo 

bal en el cual hay presencia del sector infor�al. 

Dentro de las diversas formas y niveles de producir se 

encuentran los artesanos, la industria casera o do�ésti 

ca, la pequeAa y mediana industria el comercio minorita 

rio, irregular, economía de bazar y los servicios persa 

nales. Todos éstos en una u otra forrn2 tienen su presen 

cia en la econoriom1a de la ciudad, la cual hoy depende 

mucho de este sector y a la vez la sit�a de hecho en una 

ciudad con economía débil, en el fondo por cuanto se sa 

be de las liGitaciones intrínsecas que éste guarda y de 

la � r � .<; u n r' � re l � - i 6 � o u e ¡-, a v� Ui t-c;;, -OL,- ¡J ¡ ' I sie;.;pre, en un e sp2c io u rba 

no, cuando 2;zrece sl sector infor�al con un2 notable a 

centuaci6n de cu�ri�iento de �a po�lación C;Ue trabaj2. 

Dadc sl caso ce cue la rnarfinalidad social ve a estar 

presente por cuanto existe u� vinculo ouy estrecho entre 

estructura econór.lics ',' estructura soci2l, lo cue::!. en Ba 

rranqu�lla tiene su 8ayor deDostraci6n; 12 02rginelidad 

socisl coao signo de una crisis social que se vive. Se 

explica conociendo un poco los contenidos internos de es 

te sector y coco se diferencia del for�el y despejando 

en �lti�a instancia, que lo que per�ite la riqueza y el 

desarrollo, dentro del marco social y econ6oico de une 

sociedad capitalista. 
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�l criterio más objetivo para definir las normas y mane 

ras que el sector informal asume para producir y.diferen 

ciarse del sector formal,es lo oue tiene oue ver con la 
' ' 

forma como se da la reproducción del capital. La repro 

ducci6n simple p�ra el sector informal y la reproducci6n 

a�pliada de la econom1a capitalista, 

=n el sentido que la reproducci6n ampliada de capital tie 

.ne su origen en la obtención y aprobación de plusvalía, 

producida por el trabajo asalariado, tiene por finalidad 

la formación de capital. CircunscribiQos ahora el análi 

sis a la reproducción de capital simple, está constituida 

por dos fondos: el de consuno y el de reposici6n, co�o es 

natural el primero tiene que ver con la reproducción Ce 

las condiciones raateriales �- esoirituales cie la fuerza de 

trabajo castaca en el sectorinformal. =n lo oue concier 

ne a la reposici6n es aquella que está destinada a repo 

ner las condiciones materiales fundamentales para que la 

fuerza de trabajo se sosten;3. 

�n tanto aquf no hay re�rod�cción ampliada del capital 

del trabajo consu�ido para constituir los fondos antes in 

dicados es tra�ajo necesaric. 

De la misma manera en tanto �o hay trabajo excedente, 

que produzca plusvalía y per��ta la formaci6n de capitel; 



este trabajo es para el capital trabajo improductivo. 

Otro aspecto a destacar es la forma como se encuentra sub 

dividido el sector informal teniendo presente como se dan 

las relaciones de trabajo; el llamado subsector asociati 

vo donde predominan las relaciones asociativas formales e 

informales de parentesco y compadrasgo y el subsector asa 

larial donde predominan las relaciones salariales y de 

jornal. 

En la primera las unidades econó�icas dependen del traba 

jo asociativo y de compadrasgo en el cual el régimen sala 

riel depende del mutuo acuerdo existente entre las partes 

de acuerdo a los aportes de trabajo y capital invertido, 

en muchos de éstos se da la relación de familia, en donde 

no todos reciben aportes, acui prima más oue todo el sen 

tido proporcional de la ganancia de acuerdo al sentido a 

sociativo de sus miembros mientras en el segundo caso es 

,_ 
' . 

mes oien, el salario y el jornal 

que�a y mediana industria. 

oue es orooio 
. . . 

de la pe 

Otra situación que se valora es la forme co�o se vincula 

este sectorinfor�al al sistema total de la economía; en· 

lo que se refiere a la articulación de tipo horizontal es 

aquella en que la relaci6n de la venta de sus productos se 

dan en forma directa, es decir , concurriendo al mercado li 



bre, utilizando su propia red distributiva hacia los consu 

midores potenciales o por los 8ecanis�os propios 0ue tiene 

el sistema al llamado vinculo vertical, puede decirse que 

se da de dos formas: una que tiene que ver con la articula 

ci6n de la producci6n al involucrarse co�o parte indirecta 

de todo el proceso que se cumple para producir determinada 

mercancía y ellos reciben sub-contratos o contratos que le 

permiten elaboración mínimas de pieza o cucplir con cual 

quier parte del proceso que le corresponde. La otra vincu 

laci6n vertical se da a través de la financiación de los 

productos y el control del mercado lo cual en el fondo no 

es más que una sujecci6n del trabajo al capital. 

Bajo estas características el sector informal act6a y pene 

tra en la economía organizada, poniendo de manifiesto el 

ceso que tiene en la estructura económica y las consecuen 

cías que de ellos se derivan, que es lo principal en este 

momento. 

Para Barranquilla, ciudad con un alto predocinio del sec 

tor informal en cuanto �ercado laboral, se tiene que exis 

tir una relación explicativa, entre este hecho y su crisis 

social que vive, ya que el grado de e�pobreciciento obser 

vado, parte principalmente de aqu1 como de otros factores 

que se le suman y que han sido explicados y en parte la 

mayor responsabilidad la compete el propio estado en cuen 
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to al desmesurado crecimiento obtenido por éste, ya que 

las relaciones del sector informal con el sistema insti 

tucional son fundamentales para su sobrevivencia; éstos 

se basan en no pagar impuestos, no cumplir con las normas 

de higiene y protección del medio ambiente, ni con las 

normas de seguridad en el trabajo, ni con el uso de los 

espacios públicos, etc., ni el caso de contrtar fuerzas 

de trabajo, cumplir las leyes laborales, el salario mini 

rno, jornadas laborales, horas extras, prestaciones socia 

les, afiliación al seguro social, etc. Todo lo cual per 

ite minimizar costos que es fundar.ientalpara su"eficacia" 

que seré tanto mayor cuanto menor sea su relación con el 

sistema institucional. 

Todos estos t6picos analizados permiten mostrar como es 

de peligroso dejar que para una economía altamente urba 

na como Barranquilla tiene demasiada fuerza y el llama 

do sector informal de la economía por cuanto es un ·sis 

teme del retraso de una econoQfa y ¿e la incapacidad p2 

ra generar el verdadero desarrollo; ya que con esta situa 

ci6n de verdad que los grados de empobrecimiento serán ma 

yores, como adeQás esto es sintomático de un desempleo in 

tensivo I en el caso que atafie a Barranquilla es manifies 

to el fenómeno, oor eso resulta dificil cue la ciudad al 
. . 

canza en forma rápida mejores niveles de vida y que su de 

sarrollo vaya a ser vertiginoso. 
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Por ahora no se vislumbran planes estatales que busquen 

encauzar la latente crisis que se vive, ya que par2 que 

la economía informal sea eficiente y legal, tiene que ser 

casi tan capital intensivo como el sector moderno; el ca 

si es sólo la diferencia entre la reproducción a�pliada 

de capital y su reproducción simple. Se puede argumentar 

�ue eso no esté mal, ya que de todas maneras generan m�s 

empleo que el sector moderno. Aquí surge un problema de 

fondo, en el capitalismo dentro del cual est� inserto la 

econo8fa informal, la única for�a de generar riqueza es 

por medio de la reproducci6n ampliada, todo recurso de a 

horro nacional que se gastecomo capital en el sector in 

formal y asf ss sustraiga el sector �oderno no form2 ri 

quez2, ni produce desarrollo. 

=l 2sunto es simple, los recursos que se gastan en el sec 

tor informal ineficientes y no competitivos se �ierden \' 

las que se gastan en el sector informal eficiente y campe 

titivo no se reproducen. 

Por estas razones son más urgentes las políticas econ6mi 

cas de atención a la ciudad, y si se requiere desplazar 

al sector informal y rescatar la pobreza, la marpinalida¿ 

creciente y el cierre de oportunidades que hoy no se dan 

en Barranquilla en ninguno de los caopos socio-cultura 

les y en general materiales, sino se tiende al sector for 
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8al de la economía barrancuillera, el porvenir de la ciu 

dad ser! gris y el proceso de recuperación ser� m�s len 

to y costoso (ve�se anexo 7). 

3.2.l Desempleo por Grupos de Edad y Sexo 

El desempleo no golpea de igual nanera a la población 

ni desde el punto de los estratos , como tampoco la edad 

y el sexo. Barranquilla se caracteriza por ser una pobla 

ci6n en donde su población econ6�icaQente activa es fre 

cuente que se expresa en aquellos grupos que oscilan en 

t re los 20 y 30 a:ios, der.iost randc en su ;.:a';'O rfo que el 

sector ce la poi:laci6n més dese�pleada es ls j6ven, expli 

caci6n ésta que hey que buscar e partir de la estructura 

demográfica de Barranquilla, cor.o ce su proceso de urbani 

ción. 

El intenso proceso de urbanización en la ciucad se mani 

fiesta en la déca¿a de los 60 y 70 e� donde con meyor re 

pidez la ciudad surge polarizando dos tendencias urbanas, 

la planificada y dise�ada y la otra an§rquica, carece de 

visi6n urbana, producto de las inversiones y llaoados a 

sentamientos subnor�ales los cuales han hecho de Barran 

quilla una de las ciudades con Dayor indice de desequili 

brio urbano. Todas estas corrientes sigratorias sirvie 

ron de base para dinamizar la estructura demográfica,que 
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par8 ese período fue uno de los ratos de creci�ientos 

�ás altos que se tuvo, no sólo fue un fen6�eno re�ional, 

sino m�s bien nacional r pero que en Barranquilla como en 

el resto de las otras grandes ciudades del país, se dió 

ó.ás este fenó�eno dado el caso de ser polo de desarrollo 

y lugar de concentración de sucesivos flujos migratorios, 

en ese sentido 8arranquilla emerge como centro urbano e 

industria, coco una población potencialmente capaz de ere 

cer vertiginosa�ente dado los factores �ndógenos y ex6ge 

nos que sobre elles gravitaron esa explosión demogr�fica 

que recorrió durante ese periodo, se dej6 sentir en Ba 

rrC'ne;uilla y a la fecha de ho;' la población barranquille 

ra es abundante y jóven; son la generación del frente na 

cion2.l que ho;' afanos2r.:ente busce trab.sjo y con un grado 

de educación aceptable, porque en este �uinc.uenio todos 

eses grupos aue estudiaban, hoy se encuentran en el Gerc2 

do de tr2bajo cisponibles. =n cuanto sl sexc lo cás nor 

mal es que tojavia en Barranquilla sigue siendo el hombre 

c;u2.en :.:ás se enf rent& al rcl econ6r:iico �· en el hogar l2 

mujer barranquillers, ya sea por tradición y valores si 

gua aferrada a éste auncue ésta no nie9ue el car�cter edu 

ceioAal de ella, que hoy es ��s alto; lesestadisticas se 

ñalan que son �ás los hom�res aue buscan eopleo oue las 

mujeres. Los jovenes representan el 5S� de desempleados 

en Barranquilla y con un grado de educación secundaria 

que oscila en el 55% lo cual deQuestra, el sentido urbano 



ndustr�2l de 8arranquille y la poca reactivaci6n que he 

tenido el sector industrial para poder utilizar es2 �ano 

de obre aunque calificada no sionificaba oue 
� 1 

es otra cues 

tión diferente paralelamente; esta situación hay que de 

cir �ue el dese�pleo aparece asi de acuerdo a los secto 

res económicos, las tasas �6s �ltas se encuentran en el 

cor.:ercio, 12 industria el 22;� y los servicios 20;_;; estas 

cifras parciales ****sectoriales dejan entreveer la pro 

funda situaci6n que se ha creado, ante la perdida de vi 

si6n de la clase polftica y econ6rnica, que maneja el pafs 

'"' 1 -
' -C. ciudac, que no han acertado con nin�ón plan pare po 

¿er decir oue se han creado cedidores efectivos que ayu 

den E solventar 12 cuestión del e�pleo. Han pasadc cinco 

c:fios �- le: recu;Jaeraci6n ce le c:::.udac no lle;a, si en el 

ao le situaci6n sre favore�le con relación e las ori�sr2s 

lC ciu¿ades ds Colombia, y2 cue ceda lOO ¿ase��lsadc� c�s 

ex:::.st�en en eses crandes centros, 3a�ranq�i!la te�ia a=E 

nas 8= dese8oleados �ientras �ue a fineles del año 198� 

1 -
- c. inve rss. Por ce¿a 100 oesocuoac�s e 

;:istentss en l2s 10 ori�sras ciucades l2S están er, el É. 

res �etropolitana de Barrenquilla, señal éste �ue per�ite 

observar como r�pi¿amentamente de una ciu¿ad opcioneda en 

el campo econó�ico a ejercer un liderazgo y un mercado la 

**** Docur.iento estudio CAf,�ARA DE COt<ERCIO, 1985. 



boral estable y comprador. Al ser una de las ciudades 

donde �és se está sintiendo la pobreza e causa no sola 

mente del desempleo, sino al empobrecimiento del propio 

salario, el cual crea una brecha entre los diferentes 

estamentos, que précticaoente se han dividido en dos 

grandes bloques. Por los efectos que anteriormente se 

explicaba y que pueden observarse, en le �odelidad so 

cial de cada estamento que �ás que ascendente es deseen 

dente. 

60 



4. SITUACION SOCIAL EN BARRANQUILLA Y DEPENDENCIA CON

EL DESEMPL EO 

4.1 DESEMPLEO Y CRISIS SOCIAL 

Barranquilla tiene una de las més altas tasas de desem 

pleo con que cuenta el país en sus 6ltimos cinco años. 

�sta situaci6n que no se da sola, hace parte ta�bién ce

otro fenÓQeno co�o es la pérdida del valor real cel 

rio aue se levanta como la espaca de Democles sobre 1 -
-O 

clase tra�ajadora barranquillers, de esa situación se 

concluys que la eoarición de un sector informal fuerte 

en cuanto a las dimensiones en materia ocupacional, es 

producto de lo que AVALA ULPIANO señaló de cómo este ré 

simen de ''bajos salarios" imolica ecie�és una for�a espe 

cial de integración de las actividades precapitalistas, 

caQpesinas e informales urbanas, dentro cel circuito de 

reproducción global de la econoraia, y un modo de subor¿i 

nación a la actividad capitalist2-inform2l, que a 12 vez 

afecta el mercado del trab2jo. Es decir, que para l2s 

economías dependientes y con profundo desempleo el creci 



miento del sector informal, más que un atraso resulta en 

última instancia una alternativa al fracaso del modelo 

econ6mico para elevar los niveles de vida, a través de 

la generaci6n de empleo productivo. 

EL sector informal resulta ser un colchón para la crisis 

que del empleo de la baja de salarios, que golpeado ci 

clicamente por la inflaci6n, resulta periódicamente per 

diendo capacidad, como salida a una política monetaria 

por parte del Estado, que considera, que es más favora 

ble que los salarios de los trabajadores no sean causa 

del proceso inflacionario y como parte de tode la cadena 

'ó...... ,..: 1 . -econ ll,ica que \l.!.Ve e .... sistema. El desempleo aparece co 

mo parte de un hecho connatural a un modelo que no tiene 

autono�ie relativa para desarrollar sus sistemas produc 

tivos. 

El caso cie Colombia y Barranquilla como expresión del 

b' 1 � ' · · tr 1 - ... , pro ..Lema es e_ mas cicien- e, e_ :,:),e de su población se 

encuentra ubicada en un sector como el informal, en don 

de se dan relaciones precapitalistas, pero que dentro 

del proceso de la reproducción global del ciclo económi 

co capitalista, este sector resulta ser indudablemente 

un amortiguador de la aguda crisis por la que pasa la 

ciudad. Ya que de algún modo los bajos salarios que vie 

nen produciendo el sector productivo, se ve reforzado en 
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los hogares barranquilleros por los aportes que hacen 

los miles de trabajadores que actúan en este medio, y de 

esa manera contribuyen a la reproducci6n de la fuerza de 

trabajo productivo, la cual sin esta participación se 

quedará en diffcil situación para reproducirse. 

anexo 7). 

(veáse 

Barranquilla caracterizade como ciudad industrial y co 

mercial se ha quedado resegada en estos campos , ya que 

no se han dado nuevos perfiles empresariales que permi 

tan una mayor elasticidad de su caQpo industrial para o 

frecer empleo. 

Dado este caso y explicado en páginas anteriores muchos 

factores motivacionales que sirvieron de Garco pare Qene 

rar dich5 situaci6n, toca mostrcr en consecuencia un p� 

co más como actúa esa relación entre los llamados secto 

res for�al e informal, del cual se desprende la crisis 

econ68icc y social de �arranquilla. El que la de�anca 

por el producto informal provenga en últimas del sector 

formal y sus salarios, y el que se debe a los bajos sala 

ríos en éste, hacen que haya expansión informal simu�té 

nea con la formal,como ocurrió en la segunda mitad de la 

década del aAo 70. Pero al venir la recesión, afecta 

pri�ero al sector formal y produce despidos de este que 

van al informal, aumentando su tamaño, sin que se eleve 
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en igual for�a el desempleo, co�o ocurrió a comienzos de 

esta década. Sin embargo, la dependencia últ�na de la 

demanda por el producto informal respecto de la activi 

dad formal, impide que el sector informal crezca indepen 

dientemente, y por lo tanto llega un raomento en que lo 

que aumenta principalmente ya es el deseupleo abierto, 

as1 como la participación, como viene sucediendo desde 

finales de 1982. 

Este no es el único factor incidente en la cuestión del 

dese�pleo, la interacción que guarde con otro 02s, mues 

tre como es de compleje la situación y lo dificil que es 

para Berrenquille sal�r de tan aguda crisis, ya que por 

otro lado no se puece pensar �ue el sector informal, siem 

pre ve a continuar absolviendo los flujos de cesenpleacics 

cus provengan del sector formal, porque ta�bién es cierto 

que dentro del sector informal no se goza de oportunida 

des para un empleo independiente. �n ese sentido Barran 

quilla se encuentra al aborde de,un complejo colapso eco 

n6�ico, entre sus esta�entos socia�es asalariados. Las 

clases populares de la ciucac ne cuentan en el QOmento 

ccn salidas ccncretas para superar una situación qus vie 

ne de tienpo atrés �- cue en este perioco histórico, ar.ene 

za con destruir el acontecer re�ular de Barranquilla, el 

au�entc de la delincuencia, el ganinisLJ:o, el tráfico de 

drogas, la prostituci6n infantil y la mendicid2d resulta 



aler�ante a la estructura social de Barranquilla. 

La unidad familiar es la que mayormente percibe dicha si 

tuaci6n por cuanto en ella se dan todos los procesos bá 

sicos para el �antenimiento del individuo y la sociedad. 

La crisis social en Barranquilla persistirá mientras se 

tiende cada vez m�s a fortalecer el sector informal y le 

capacidad de los salariosperDanezcan bajos, ya que sobre 

esto actúa el fen6�eno de la movilidad laboral que tiene 

sus principios sobre los cuales, actúa según Uloiano hav 
• ¡ 

poca movilidad del sector infor8al al for�al, y algo �a 

vor al revés asociado con la culminaci6n de �e carrera la 

be rel de e sal a ria dos en posiciones indepen cientes ':' en pe 

queAas e�presas. Le movilidad ocupacional vertical es 

í.iU'-' liGirada y el reclutar.iiento pera las C:iversas oosicio 

nes no solo superiores, sino crecientes · ta�bién en l�s 

inferiores. �l análisis de uno de los econoGistas más ca 

pac�tados en el trata�iento cia 1 e��leo co@c AY�L� ULP:�:Q 

�er�ite analizar ciertos principios teóricos, productos 

de los anélisis que se han hecho de la historia laboral 

del pais, cono en estos momentos, la mayor preocupación 

en encontrar unE respuesta adecuada al dese�pleo dentro 

del �arco de esta economía, como a la vez interpretar las 

intrincadas relaciones que hoy se presentan y que permi 

ten observar cada vez m�s como el orden eoon6mico existen 

65 



te, no permite ver a corto ni a Qediano plazo salidas sa 

tisfactorias a la incle�ente pobreza por la que atraviesa 

la clase trabajadora y en general el pueblo. 

Para Barran�uilla no es extraño esta situación por cuanto 

a ella le corresponda el liderazgo de tener la tasa de de 

sempleo más alta y contar con índices más desalentadores 

en cuanto a la capacidad real de los salarios. Teniendo 

en cuenta el comportamiento econ6mico de Barranquilla y 

observando como se da la movilidad intersectorial, es 

oportuno señalar c68o viene ciando el comportamiento en 

tre el sector inforoal y el foroal en lo referente el carn 

po laboral lo que indicaré las posi�ilidades reales de a 

vanee econ6�ico o desestanca�iento desviado a la i�posiDi 

l�cad real de una movilidad s pesar de oue ho;', sin embar 

go, una ºran moviliciac horizo�tal, peroaneciendo en las 

wisoss ocuoaciones pero ca8biando e menudo de e�cleador, 

frecuentemente con medici6n de algún periodo de dese�pleo 

Los lla�ados �ercados internos de trabejo que a pesar, 

operan p ror.wviendc dentro de er.ip res as, tienen aún mu;' po 

co desarrollo, alcanzando a no más de un lo�� de la fue rz2 

salorial. Le oovilicac horizontal, poco conducente al 

progreso hacie la f inalidac y débil en el escenso ve rt i 

cal, se efectúa adem�s dentro de circuitos muy estreche 

mente deliwitados oor las condiciones de reproducci6n de 

la fuerza de trabajo ni el de vida fawiliar, estrategias 
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extensivas de participaci6n y en funci6n de ello, tam 

bién por el acceso a la educaci6n. 

La muestra que la movilidad social no es lo suficiente 

mente 6ptima como p�ra señalar un proceso de nivelaci6n 

social se desprende también de las condiciones sui-gene 

ris que viene presentando Barranquilla, ya que el empobre 

cimiento del que viene precedido tanto como por el desem 

pleo como los bajos salarios dejan poco espacio para que 

la poblaci6n tenga en estos momentos una movilidad labo 

ral que sea el ascendente y que permita señalar que se 

cuGple el proceso de movilidad social propicio, al proce 

so econ6mico, pero lo cierto es que la cafda de los es 

tratos está señalando una mov�lidad descendente, como pro 

dueto del creciente desempleo,bajo salario �, aumento del 

sector informal. 

La crisis también se expresa de la siguiente manera: ya 

que es débil le oue preocupa ascensos en 15 jeraraufa ocu 

pacional y fuerte lo que raoldea disciplina y subordina la 

fuerza de trabajo, y hasta interrumpe la acumulación de 

experiencia laboral, lo que aumenta la competencia entre 

trabajadores y los limites a circuitos restringidos de a 

cuerdo con las características de una reproducci6n soste 

nida en su atraso en función �e la limitaci6n salarial. 
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Esto demuestra que dentro del sector formal el proceso 

de la movilidad laboral están forzadas que no permite 

una mayor oxigenaci6n al desempleo existente, teniendo 

en los cambios cualitativos y cuantitativos de la acumu 

laci6n, que están relacionados con el hecho de como se 

presente en la estructura ocupacional ya sea de intra o 

externa teniendo pendiente tam�ién el hecho de la expe 

riencia laboral, la diferenciaci6n salarial y el grado 

de educaci6n alcanzado, los cuales interactuando dentro 

del mercado ocupacional global, se expresa como raecanis 

mo de equilibrio entre el sector formal y el informal te 

niendo presente en sf en el fondo del problema responde 

a una cuesti6n de factores de mercado como se ha analiza 

do lo concreto y real pera 9arranquilla es su estado de 

empobrecimiento, los indices de dese�pleo y la crisis so 

cial que viene aumentando cada d1a, sean estos motivos 

estructurales o de mercado su realidac es aguda. 

Los 3ltos niveles de desempleo reflejan una baja en el 

consumo de los articulos dados a la producci6n en la po 

blaci6n cooo una li�itante a la cobertura de la seguri 

dad social, por cuantos amplios grupos quedan incapacita 

dos para recibir cualouier atención institucional. En 
. ' 

esta materia al aestar desvinculado de los sectores pro 

ductivos de la ciudad, por eso Barranquilla presenta si 

tuaciones conflictivas en el campo de la salud, de la vi 
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vienda, educaci6n y dem�s aspectos que tienen que ver 

con el bienestar de la poblaci6n. El conjunto de situa 

ciones que nacen de este problema trascienden tanto a la 

estructura económica, la política y la social; teniendo 

en cuenta que cada estrato de �stos se interrelacionan 

entre si. Desde el punto de vista social encontramos 

graves proble�as tales como la drogadicci6n, prostitu 

ci6n, delincuencia, gaminismo, desnutrición, falta de 

educaci6n. También afecta el orden fa�iliar, n6cleo 

de la vida social y reproductiva del individuo, el cual 

co�o Die�bro aportante ve deteriorar la imágen de su gru 

po familiar. En lo cowunitario, la ciudad pierde estabi 

lidad y progresivamente presenta perfiles de desintegra 

ci6n hacia ciertos estratos socialesque vienen siendo 

m�s influenciados por este tipo de probleDas coGo son la 

clase ffiedia y de�§s sectores populares que en ólti�a ins 

tancie, son los raayoritarios en ls esrructure social de 

la ciudad (ve�se anexo 8). 

El proble�a se agrava con el aumento de 12 tecnología y 

con ls aparición de ias srandes e�presas, las cu2lea sus 

tituyen ls mano de obra, ade�ás la hacen nás barata por 

les mismas repercusiones que éste trae. 
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4.2 TRABA�O SOCIAL Y D�S�MPL�O 

La finalidad del desarrollo del país debe ser el bienes 

tar social de la poblaci6n y una de las cosas en que más 

se ufanan los gobiernos colombianos es de decir cue es 
' 

tán construyendo el desarrollo del país, pero lo cierto 

es que una cosa es la idealizaci6n polftica de la reali 

dad y otra el sentido real de esto. La polftica social 

del Estado Colombiano se encuentra inmerso en todos los 

planes de gobierno que se han dado en los últimos 25 

anos en foraa organizada. 

Hablar de política social no es Llás que hablar de políti 

ca de bienestar social y en eso tiene que ver raucho una 

disciplina científ�ca como el Trabajo Social que tiene 

coco meta la satisfacción d ''necesidades Sociales" es de 

cir, que el desarrcllo social y la política social, e: 

�ienestar social y trabajo social, se re�iten de una u 

otra forma al prob�ema de las necesidades del hombre. 

Las diversas excepciones que se encuentran en este campo 

no per�iten a veces visualizar y percibir la esencialidad 

de sus contenidos .. la intención con que son expuestos a 

unas 8asas que espsran una respuesta por parte del estado 

para su protección física y espiritual, en donde le co 

rresponde al Traba:o Social intervenir para llevar a cabo 

estos prosraMaS y ?lanes que dicen guardar todas unas me 
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tas de bienestar para una co�unidad laboral y no laboral, 

ahora lo más importante dentro del quehacer del Trabaja 

dor Social, está su capacidad crftice y cuestionadora de 

la política estatal en materia de bienestar para ahondar 

en la realidad de los beneficios que se le ofrece a la 

poblaci6n. El exéraen de las iniciativas de los planes 

del Estado deben ser observados y velorados en toda su ob 

jetividad pare poder medir losverdaderos contenidos y des 

lindar los elementos ideológicos que ofrecen una visión 

distrorcionada del nivel de vide de la población. 

Barran�uilla como centro neurálgico del desarrollo de la 

Costa Atlántica, viene siendo uno ds los eje�plos �ás 1 .

e i 

cientes de la aparienciz de un desarrollo. La ciudac e 

merci6 como un �ran polo co�ercial e industrial y urbano 

y presenta hoy los indices r.iás altos de deser.:pleo y por 

consiguiente de pobreza, lo cual es señal cie que el nivel 

de vida de la población ha sufrido una aguda crisis. 

Acondicionando estos factores por situaciones co8o el he 

cho de que gran parte Ce la población no calificada laoo 

ra en el sector informal, que ta�bién se caracteriza por 

tener bajos salarios y desprotección total en materia de 

bienestar social y seguridc:d social. 

Las coberturas que ofrecen las instituciones de seguri 

dad social en el país, resultan hoy deficientes tando des 
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de el punto financiero, ad��nistrativo, como infraestruc 

turel, lo cual se su�a al principal derecho en materia 

de bienestar que tiene el pueblo que es el trabajo. es 

ta situación al incremento del mercado de los desocupa 

dos son base para el deterioro de co�pra ce su salario, 

es como en general la pérdica de sus valores, status con 

con relaci6n a los pará8etros sociales existentes. La 

responsabilidad del nivel del bienestar, la su�a el Esta 

do Colo�biano, pero en términos a�biguos a pesar de defi 

nirse co�o un estado benefactor, propio de lasteorfas no 

ciernas con que el siste�a capitalista busca definirse \/ 
/ 

sostenerse en la vida conte�por�nea. 

�n 3arranquill� el grado de bienestar de la poblac�ón 

tanto trabajadora co�o desempleada se encuentra debilita 

da oor las reoercusiones de orden econ6mico oue hov trau 
. . . 

�atizan tanto los sectores industriales co�o co�erciales 

junto con el informal. La carencia de capacidac econ6rni 

ca de la población tiene exolicación, oor ejernolo en �2

crisis del sector de la construcción, que ante las rece 

siones i�puestas al propio sector, co�o el factor ínter 

no de la cartera morosa, demuestran como los adjudicata 

rios de Barranouilla, en los planes de vivienda popular 

que se han desarrolladp a partir del 80, resultan ser 

hoy una de las carteras m�s morosas con que cuenta el 

sector de la construcción en el país y una de las razo 

72 



nes que impide una �ayor d�n�Gica a este sector en la 

ciudad, por cuanto el probleQa básico radica en eso. 

�mpobreci�iento de le poblaci6h, agobiándose o�s las co 

sas por la incapacidad del �stado por ofrecer un bienes 

tar 
. , socia�, ante el hecho cierto de que es el trabajador 

vinculado a �os sectores productivos en Colowbia los que 

alcanzan a tener cierta vigilancia del siste�a de seguri 

dad social, en for�a coherente. 

El caso de Barranquilla resulta �ás lla�ativc por cuanto 

sran parte de su poblaci6n se encuentra ubicada en el 

sector �arginal 55�, lo cual debe sun�rsele el l�� de de 

se�pleo e>:istente, Qés las deficiencias propias que ofre 

cen las instituciones cie servicios en la ciudad; se en 

cuentra que el grado de abandono y su ausenciij es grande 

en un2 ur�e coco 8arranquilla, pero que tras esa cruc2 

realidad, los �edios institucionales y privaci9s se encsr 

gan de suraerpirlas con sus cortinas de humo y con el es 

tribillo de que si es una ciudad alegre y folclórica de 

que aquf nunca pese nada bajo esas presiones y manioula 

cienes espirituales del ser costeAa y barranquillero a le 

ciudad se le sumerge su desdén y vocación de trajajo. La 

comunidad tiende a perder su identida¿ y la población ca 

da vez es Ll2S �aleable de la clase politica que lo gobier 

na, la ciudad real que empobrece, que tiene bajos sala 

rios, �alos servicios, y poca cobertura en bienestar so 
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cial, es otra y alejada de esa clase politice que aprove 

cha esa circunstancia para abonar su poder. Ba rranqui 

lla es una ciudad que no crece en lo económico, no se co 

nacen de nuevos asentamientos empresariales, ni de a�plia 

ciones, el retroceso económico es grande al contrario se 

ha venido dando el cierre de establecimientos y la franja 

del sector informal ha aumentado,a consecuencia de esto y 

del creci�iento de la población en edad económicamente ac 

tiva, pero con el subsiguiente deterioro para el propio 

sector que ve languidecer sus propias ganancias ya que es 

to en últi�a instancia depende de la producción de
' .

o:!.enes 

industriales. 

Es notorio ver entonces co�o surge en la ciud2G las �ani 

fes tac iones de ia pobreza de l& marginalidad ·:· de la in 

capacidad de unas instituciones oor encausar estas ano�2 

lias, o cés que este fenómeno propio de un hechc estructu 

ral como es lo económico. El �acinismo es couo parte del 

desa�paro de 1 8 niñez, que antes ere una curiosici2c en el 

' . � 
1 íi18:Jl0 lOCC:-, ho�· contemporiza coi:"10 una cruda rea 2. ida e r::é s 

junto al a�andono del anciano que son los puntuales Gás 

representativos a 12 hora de la protección. La Qencici 

dad es otra resultante, niños que laboran niños que piden 

dinero en los buses y el au�ento de la prostitución juve 

nil, son las consecuencias más notorias y eopiricas de 

comprobar que no resultan difíciles de aceptar por su a 
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bru�adora realidad en el r.edio. 

La pobreza tiene raucha foroa de expresarse y de convertir 

se en defecto y a la ciudad le ha tocado presenciar impá 

vida dicha situación. �l trabajo por realizar en la co 

munidad es grande, si de verdad el �stado quiere aliviar 

y desarrollar una auto-gestión creadora de la población 

Para el trabajo social existe una realidad que lo debe 

llamar a actuar para definir su pr�xis, ante una situa 

ción tan crftica co�o la de Barranquilla que exige en es 

tos moGentos acciones criticas y luchadoras por el rene 

cer del liderazgo perdido. 

4.3 I�T�RV�NCION O�L TRABAJO SOCIAL 

Dentro ce les situ3ciones cue r.:e:'orr:sr.re cree el dese .. 

pleo en 9erranquilla, se encuen�re la pérdida ciel nivel 

de vicia de la población oue penera incapacida¿ en le fa 

Gilia cera resolver sus pro�le�as oricriterios en érees 

como son: elimentaci6n, salud, vivienda, educacibn. An 

te la inc2pacid2c econóGice por resolver su situación de 

eGpleo como pEso previo para obtener sus me¿ios de vida. 

L5 faí:":ilia " la cor.1uniciad afectaca por este situación, . ' 

asunen algunas veces mecanis�os operativos de superviven 

cie, �ientres que en otras cunde el pesimismo y el aban 
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dono, ante la realidad �ue los iGposibilita para garantí 

zarle su oportunidad de trabejo, en este caso, le corras 

pande al Trabajo Social intervenir ante estas co�unidades 

�ue afectadas en aG.plio �árgen por los efectos del deseG 

pleo co�o de�ás factores sufren desajustes en su organiza 

ción, cohesión social y conducta cultural, lo cual legiti 

�iza lzs posibilidades de acci6n, cediante procesos orga 

nizados que respondan a proyectos de desarrollo cor.:unita 

ria, en donde ubiquen a los diversos grupos que componen 

a la co�unidad �ue va desde la f2Qilia, acciones cívicas, 

clubes, culturales, hasta asociacione relifiosas que en 

una u otra forca viven en 1 � 
-C:. 

. . . 
t 

.. co�un1c20 y reJinan 

iciosincr2si2; �: cor.viven con e! meC:io soc::..21. 

nal:!.C:aC: �· el de:er:.:,ro c-ue ere� e2.. 
' ' 

OeSE:i:":;J.!.90 \. � -, 
' 

�-

con la 

fortsle 

un �eche e�slecic ante el conjunt� ds s::..tuEcicnes, cue rncl 

dean todo el proceso descrito an-rer::.on:-?2nts ' e;us lo cefi 

nen e él como un elemento i�portante dentro ¿e los linea 

r.:ientos de recL'oeraci6n de estas f2:;""1::.:1_ias ' cocunic!edes 

afectadas, 0;ue por acción gubernar.ental o por decisión 

d 1 
. ..J ' • 1 � 11'�· · , e sector pr1va1..;o, ouscan imp emenLar po_ilices soc:1.a.Les 

�ue faciliten el caGino para reaconcicionar situaciones 

que per�itan la superaci6n de carencias 2 partir de l& 
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propia eutosesti6n de le co�unidaG, en donde el Trabeja 

dor Social interviene, puece ser en cualquiera �e los 

tres niveles; investigación, planeación y operatividad 

¿el proyecto en base a este esque�a de intervención, ei 

quehacer ¿el Trabajo Social se hace presente, provenga 

ya sea, co�o se dijo antes, del Garco institucional del 

�stado, o de 12 concerteci6n del sector privado o ce

otras organizaciones que colaboran en el Có�po co�unita 

rio siguiendo sus principios y objet�vos, de realización 

en el canpo de la fe�ilie, sean estas universidades, co 

�o fundaciones sociales, que tienen su racio de acción, 

en este r:iecio. 

Les �últi�les t2reas que se can p2ra poder imple�entar 

cualquier r.,odslo ds intervención en 12 coí.!unicac' ';' por 

ende en no prececido de un instru�ento bási 

co co�o es el TRab2jedor Socia: quien cum�le roles iDpor 

t2ntes e igual que otros profesion2les oue manco�unaca 

�ente tr2j2jan por lc�rar acec2r con 12 concienci2 inpe 

nua de 12 co�uniciad, par� llevarla e 12 lls�aca concien 

cis critica. Conocedora de su realidac, pero ta�bién 

cispuesra s transformarla cue es la 

para llegar a su plena identicac. 

. . .. 

p r:.nc 2.¡:;a..:. ccncición 

Eñ Tra� B jador Social no define el sólo las respuestas, 

que puede tener, el desempleo, la marginalidad y en fin 
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la pobreza que nace de todos estos factores en la fa8i 

lia, co�o ocurre en el caso de Barranquilla. Su papel 

est� ligado bajo el corte de intervención que le ha defi 

nido su forraaci6n profesional como disciplina social, y 

que le ata�e el llamado Bienestar Social, atnto a nivel 

del individuo, la faQilia, como la co�unidac, al cual le 

corresponde atender teniendo presenta la visión conjunte 

de una prograraaci6n o proyecto, en donde se han fijado 

prioridades de atenci6n sea al individuo, la familia o 

la comunidad. En tal caso, siempre sa acci6n, como Tra 

bajador Social estará ligado a cualquier �edio en áreas 

de salud, orcanizaciones cfvicas,oue velan oor el entor 
..... ¡ • 

no y seguridad de la comunidad, gru�os de pro�oción so 

cial. Cad& una de las salidas que se busc,uen para darle 

una ooortunidad s la faoilia y a la comunida¿ en mejorar 

su situación socio-econ6�ic2 y cultural, de2enders no 

tanto de lo que quiere hacer el Trabe:ador Socia�, sino 

de lo aue pueda hacer por ella uisma lz fa�ili2, la comu 

niG2ci 
' 

,, p '  
I 

-- incividuo en últi�2 
. . 

instancie . aooyo, per 

ticipación del Trabajo S0ci2l en este Iioo ce situacio 

nes, no estar� en reemplazar a cede uno de ellos sirno en 

facilitar, 2enerar y ser medio entre las po!�tices progre 

macias por cualouier instancia de orden privacio o estatal 

que desee contribuir con la comunidad en la búsqueda de 

superar carencias. 
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El rol de intervención del Trabajo Social en este tipo de 

problemas, cono es el desempleo y la pobreza, es m6lti 

ple por los efectos que crea; desde atender casos patol6 

gicos de desintegraci6n y abulia comuniataria, crecimiento 

de prostituci6n juvenil, abandono del menor o la drodadic 

ci6n que a veces fluye con demasiada rapidez en estas fa 

llas marginales o centros de pobreza, en donde el desem 

pleo es absoluto y la población busca, en forma sui-gene 

ris, mecanismos de aprehensión para subsistir econ6mica 

mente a veces transgrediendo la conducta social del srupo 

y comunitaria, para los casos extremos se llega adelin 

quir, corno consecuencia de un estado de rompi�iento entre 

la norma social d�l grupo y el individuo que no internali 

za ya los s1Qbolos, valores \' conducta de los oatrones 
' ' 

culturales,hacen ea entorno de 12 sociedad coloobiana y 

subsiguientemente barranquillers e� donde acontece ¿ic�z 

realidad. 

�l Trabajo Social define como parte de su pr�xis cara po 

der llegar a la atención de esta proble�ética: la defini 

ción de los lla�ados �odelos de intervenci6n que le per�i 

tan poder fijar atención, como discipline cientifics para 

la atenci6n program�tica de acuerdo a los criterios que 

orientan tanto fil6soficacente a la profesi6n, como lo 

oue cientificamente le aco�pa�a y le sirve de recurso, pa 
¡ 

ra intervenir y jugar su rol ante el individuo, la fa�i 
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lia y la comunidad. 

La práxis del Trabajo Social orientada en este tipo de 

problemas, parte del supuesto te6rico-fil6sofico ante es 

te tipo de proble�a estructurai y sus consecuencias en 

la estructura social donde gravitan otros problemas inhe 

rentes, al problema central que es el trabajo y el desem 

pleo, que obtendrán ' .  ' meoioas ubicadas a corto, mediano y 

largo plazo, que hagan permisibles el equilibrio de la 

CoQunidad y de la familia por no caer en los extremos de 

vida mfnirno oue es preocupación del Estado y del cual a 

rranca, cualquier plan, programe o proyecto interinstitu 

cional, oficial,privado o de otro tipo,(ejecplo: las uni 

versidades �· su incidencia en la co�uniciaG, en sus ca� 

pos de pr¿ctica). Basado en esto entra el Trabajador So 

ci2! en juego como disciplina social teniendo claro hasta 

donde llega su pr¿xis y su rol en este ti�c de problemas, 

a més de saber que jaa�s podrá ser una rueda suelte y por 

el contrario tendrá éxit� s� cuer.ta con el apoyo �ulti 

disciplinario y de manejo de recursos de aquellos progr2 

mas oue busquen agenciar, cambios a corto y mediano plazo. 

Su intervenci6n como se ha expuesto al sostener tanto en 

los niveles , en que pueda actuar como los proble�as que 

puede atender y el marco legal de su acci6n, co�o canse 

cuencia de intervención no espontánea sino presencial del 

Estado o privado en donde el Trabajador social, sea parte 

80 



de todo un equipo que aparece para darle organizaci6n y 

raaterializaci6n a las lla�adas políticas de bienestar y 

desarrollo social, significando, que como disciplina cien 

tífica tiene su propio campo de atenci6n que le permite 

ser funcional a cualquier plan, programa o proyecto que 

busque salidas a corto, mediano y a largo plazo del pro 

blema del eDpleo y desempleo. 
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CONCLUSION�S 

El trabajo de t�sis sobre el desempleo en la ciudad de 

Barranquilla, busca señalar las particularidades propias 

que han servido de marco para que esta coyontura econ6 

mica de los años 80, el desempleo y el erapobrecimiento 

haya tomado un mayor auge con relaci6n al resto de ciu 

dades del país. 

En primer t�r�ino se considero que el problema no podía 

oue¿arse reducido al anelisis regional del co�portanien 

to econ5�ico de la ciuda¿ �· la CostE, sino que pcr el 

contrario, el analisis de las políticas nacionales da 

ban oportunidad para valorar en �ue �edida las situacio 

nes del cese�pleo corresponci2-n a fenócencs es corte 

hist6rico, como tarabién de leyes sujetas al propio deve 

nir del siste�a institucional econ6nico ciel pafs. 

Se cietercinc �ue las acciones econ6nicas del país, se 

involucran en forma rotunda sobre el acontecer econo8i 

ce de Barranquilla y como �ucho de esos pollticos, fue 



ron un tropiezo a las propias características de la eco 

no8i& Sarranquillera que por su calidad portuaria tiene 

que ver mucho con las exportaciones e importaciones. 

La �arcada migración �ue sufrio le ciudad y la for�a ten 

desordenada coDo se organizo su espacio urbano, fueron 

creando un potencial humano que no fue considerado en 

términos potenciales, su uso y distribución dentro del 

manejo racional que necesitaba la ciudad. 

Un2 sup9r poblaci6n desubicada social y econ6�ica�ente, 

cono cultural, es la consecuencia de un patron de desa 

rrollo nacional. que ubico e Barranquilla cooo uno de 

los centros regionales para el impulso de la economía en 

1 2 region costa norte. El proceso inflocionario, la fal 

ta ¿e nuevas inversiones y el deterioro del sector de 

la construcción fueron el espacio que per�itio la para 

lizaci6� de la binculación de mano de obr2. 

Barranq�illa por ser ciudad del C8ribe e influenciar to 

d ;:-, una :-ecion, oenero una estructura econ6E:ica ,, un r..er _.... 
..... - .I 

cado le �astante aaplio, �ue le permitio en ciertos pe 

ríodos 2coger �uch8 fuerza laboral disponi�le tanto en 

su sec��r infor�2l co�o formal. La mediana y peque�a in 

dustria tuvieron oportunidad de crecerse y fortalecerse 

gracias a las exportaciones; pero factores de tipo exter 
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no, vinculados a la economía internacional como nacional 

se opusieron como barrera natural, para oue estas sufrie 

ran una recesi6n que obliga al cierre de empresas y des 

pido de trabajadores lo cual aumento el desempleo. 

El desempleo agobia m�s a la poblaci6n jóven, y el creci 

miento del sector informal ha sido desmesurado, lo cual 

demuestra que hay una par§lisis en el sector productivo, 

ya que la reproducci6n ampliada de capital y la apropia 

ci6n de plusvalia solo se logra en el sector industrial 

de la economía formal, a pesar de la ampliación o creci 

miento del sector informal en Barranquilla, esto no re 

presenta el fondo riqueza para la ciudad, por cuanto en 

esto se dan salarios apenas de subsistencia y nunca gene 

ra capital excedente. 

el aumento de la delincuencia, la prostitución, la mendi 

cidad, el gaminismo y otras alteraciones sociales de la 

estrucTura social de Barranouilla, como el aumento ce 

los conflictos en la ciudad fa�iliar, son el resultado 

del empobrecimiento que se obtiene e causa de un desem 

pleo que llega al l�; y a los bajes salarios que se pa 

gen en B2rranquilla, como también el mejor crecimiento 

del sector informal. 

El Trabajo Social como disciplina encuentra un marco a 
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propiado para su intervenci6n, ya que los conflictos fa 

miliares que surgen de esta situaci6n llegan al deterio 

ro del hogar en donde el niño y la madre resultan ser 

los más golpeados del problema: las separaciones, los 

abandonos de hogar al impulso del trabajo de los menores 

son casos que violentan los derechos de la familia, lo 

cual es responsabilidad profesional del Trabajo Social 

atender. 

La acci6n tanto institucional como no institucional, de 

be radicar en buscar una práxis critica, cuestionadora 

de la reconstrucción de la unidad familiar mediante ac 

ciones que vayan aumentadas a cambiar la conducta, como 

promover la autogestión del grupo en busca de una práxis 

de la familia como unidad económica activa a través de 

sus propias iniciativas y encausamiento por parte del a 

parata estatal. 

Sajo las oerspectivas que presenta el desemoleo en Barran 

quilla.deberán darse cambios tanto a corto, mediano, como 

larfi plazo que permitan ir resolviendo los problemas más 

gr2ves y de �ayer tensi6n social, o aue sean realizables 

técnicos \' financieramente. 
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RECOMENDACIONES 

El trabajo de grado de acuerdo con sus conclusiones analf 

ticas, considera oportuno señalar ciertas recomendaciones 

de tipo institucional en la Universidad Sim6n Bolívar, pa 

ra que los profesionales de Trabajo Social tengan mayor 

oportunidad de ocuparse de un problema tan acuciante co�o 

el desempleo, no solo desde el punto de vista empfrico co 

mo teórico y prograrnttico, es decir, que se ejerciere un 

campo de pr�ctica institucional en donde el Tr&bajacior So 

cial oudiera vincularse de for�a directa e los orooramas 
. . -

que buscan aliviar el proclema del desempleo, co�o a la 

vez con aouellas organizaciones que se recocen de 12 fuer 

za laboral desocupada. 

El Trabajo Social debe tender a ser una disciplina forzada 

en el proceso te6rico-practico de los pro�lemas urbanos, 

en donde su profesionalidad sea el product8 del ejercicio 

previo de su experiencia como estudiante. 

Ta�bién se considera oportuno atender como una recomenda 



ci6n respetuosa, hacer que la Facultad de Trabajo Social 

investigue a través de un departamento interdisciplinario 

en donde puedan manejarse objetiva y científicamente los 

problemas de la ciudad que provienen de su estructura eco 

nómica y urbana como tal. El desempleo como parte de la 

dialéctica de la economía dependiente, ha venido creando 

ciertos estilos de vida por debajo de condiciones dignas 

de todo ser humano, de ahí se desorenden conflictos v dis 
' t 

funciones en la estructura social de Barranquilla, como 

de su unidad familiar que merece una atención seria y pro 

fesional en su manejo. Por eso se pide como recomenda 

ci6n la creación de ese departamento investigativo que 

ayude el estudiante en su proceso de formación, que permi 

t2 la capacitación e instrumentación para que pueda campe 

tir realmente con lujo ante el mercado laboral excedente. 

=n la forma más comedida tamjién se le recomienda a le fa 

cultaci, que mantenga talleres de educación continua para 

aouellas fases o proble�as que no son profunda�ente �aneja 

dos p�r el estudiante en su proceso educacional durante 

la carrera. Los talleres y serainarios con figuras eminen 

tes ,, especialista contribuvan a cimentar el funciamento 
J • ] 

teórico práctico, la cual tiene que ser renovadora en el 

estudiante para poder estar al día con los nuevos aconte 

cimientos que impactan la profesión a cada momento. 
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A los estudiantes Se le recoGienda estudiar con sentido 

analítico la estructura económica y el devenir de su ciu 

dad para interpretar las fluctuaciones sociales y cultu 

r2les que se expresan en el medio barranquillero, para 

evitar la ligereza y el simplismo de conceptos que muchas 

veces se da de una mala práctica profesional en los ba 

rrios pobres, como en las instituciones barran�uilleras; 

al no observarse variables cualitativas del acontecer so 

cio-econ6rnico de la ciudad, quedarse en el empiris�o de 

la práctica corno ejercicio econócico. 
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A N E X O S 



=-:Jr cada cien �a�,.�·, qull ' -=rcS: en 
e-:.;,d �.e trf:aJar, ve::ri!ilrés :::s'.ár, ée
s:,c�;ajos. 

En r a;-zo de i .932 Barr-� ;'\�ui ' ia  te
n_ía 28 mil 1 90 de sempleados . Hoy esa 
c,fr¡;_ se ha d:sparado a 65 m l l .  

La lasa d e  desempleo e n  la d·uca� 
es d_e 18.1 por ciento; la m As arta de·
Co!:;o,1b1a. 

· _E� un í�dice alarmante y causa el
m •smc e.!>:andalo que p·odujo en 1 975 
u:.E. :asa del 1<: .7  por cianto .  

Sir, em!:iargo, la coyuntura de  los 70 
_;!LJE- su,>eraéa y es así como en 1 SSO ea
·rranc¡_:-1fl_la apenas alcanzó, según las.
es'.a:<1st1::as, un n ivel de óeser:n¡Jlad
de, 5 .6  por ciento.

Cuand_o todo ind icaba que exístrari 
¡Pe�s;;ec_!,�·as f?vora!:iles de desarrol lo
��6rt;rco por fa incideQcia directa e· 
ind,rec,a de proyectos como El Cerre
jó!), Planta de Amon iaco y Urea, Plan, 
!ª de �amperes, Hidroeléctrica . ds
Urrá, y 63 �lanes más identificados

por el I FI en su documento "AIÍe•na
tivas. de l ndustriali::a�ión regio

0

nal
:l83", la  ciudad . ::omanzó a sentir los
_,ectos de con!rnuos a:>laz.amienros
ofic:aies para obcat prioritarias y ce
un es�ancamiento en los sectores pro
óuctfvos. La im,ersión publ ica cavó
pra::ticamente a cero. Sumad2·esta sí
-tuación a la péró,da de rentabilidad de
lé ac!ividao pnvad2, a 12  falta de esti
m ufos esratales y a ta escasez de re
cursos. 3arranoul l la qué�é a éx;:>ensas
oe •a::t�res adversos que qoy le han
co�vert,do en la ciudad más pobre del
paes. -:-- --...,..,.-- _..'1:--

Desoe la creación de la empresa. 
'Monómeros Colombo-Venezolanos er. 
�l al'lo de 1 967. Sarranoullle no ooser
va el nac,mien¡o oe una t1�a oe . •  50· 
ve-;¡aoura.. Po• e con. _ra:.10 ::enté-;.;. 

• res de oentros fab:-1 1es cerraron s.is ac-
1iv1oades. La Cámara os Corn:m:,o·re
g ,stró para el último al'lo e!  c1erfe ae 
mas�e ceuatro -mll negocios . 

�..rafz 'del plan de vivienda empren·
dido por la preseme admlnistraciór. I¡; 
cenera::ión ce emoieo alcanzó un ;¡--.. 
niíicativo repunte por.la capacidad ;e 
arrastre oe mano de obra cue i 1ene e 
sector constructor . .?ero esa tel:cioa:: . 
como mucnas otras . .tuvo una corta d1.:· 
ración. El que la industria ce la cor>
fecclón esté ·prácilcamente al borde de 
la desaparición y el decai miento de ia 
Zona Fran::a, son manifestaciones nE
gaHvas que influyen notablemente en 
e óetenoro de la activioad e::onómi:;e 

El impacto del sector de la construc
ción sobre el nivel de empleo. fue con
trarrestado por el descenso en otros 
sectores y fundamentalmente por la 
calda de las exportaciones. 

INGRESO . . .  CUAL INGR ESO? 

En los últimos cuatro at'los la evolu-
'
. 
ción del ingreso famiílar en Barranqui
Ha se h� cara�erlzado por un acen
tuado d�terioro del poder adqu1sltlvo; 
Jo cual, ademls de afectar negaliva-
.r 

� -

- .. - -
men:!:' :a capacidad de compra óe los 
b1v-es de cor.sumo, lesiona seriamen-

1 :e !a capa::;idad C:e pago. 
f. R1:-:ientes estuclos revelan que el
. m�reso familiar í,romedio no ha varia-
• do sustancialmente, manteniéndose.
al·e:dedor de los 38 mil pesos en el pe
riodo CCJmprendido entre jul io de 1 982 ·
y septiembre de 1 985. En términos de
pes::,s cor.stanles, esto representa una
ca ida drástica en er ingreso real , lo
cual per,:nite concluir que un cre::;iente
num ero de íamilías se ha desplazado
hacia los niveles más bajos de ingre
sos .

Mientras en 1 980 el 25 por ciento
de les trabajadores ¡¡a.naba un salario
mín imo, en 1 985 este porcentaje ha
!:>•a ascendido al 58 por ciento. En tan-·
I? que la particlpaci6n de los tra!:iaja-• 
cores que Q3naban de 1 a dos salarios 1
mínimos.descendió del 44.6 pq¡ éiento 
----.. �--- - - - _;,__ -
al 15 .6  por cieñto en el mismo período 

-
: 

reflejando un marcado proceso de d: 
bilití;miento' en fas condiciones labo
rale� En el ,mimo lustro el salarioíñ
-dividual subió por debajo de los rea
justes en el salario mlnimo lo cuar 
condujo a una cafda real d�I 11 .por 
;_:ento en el ingreso por trabajador_;:, 
c:I fen6meno está estr&::hamente aso-
ciado al crecimiento ·ael sector infQr
mal (subempleado), que se caracferí
�a por la presencia de bajos n ive'"Sf de 
fnQíesos en su conjuntd. En Bafran
q�illa hay cerca de 28 mi l  pe:-sonas 
vmculadas al sector informal de la eco
nomía. 

El descenso del sa,ario percapita ) 
la perdí.ca de puestos d& traba¡o ero
sion:'> � i ngrese protnedio familiar_ 
oue se redUio-ce 5 salarios mlnimos.)'!n 
1se; a tres salarios minrmos-en 1 985. 

llru3 variabie detemiinante oe1 err--

probrecim1entode las tamihas en Ba
rranquilla es la drástica reducción de 
los n iveíes de empleo, particularmente 
en tos�Á,s de 1984 y 1 985. i • • 

"i..a ciudad de Barranouma ha pa
óec,oo en ;iorma más severa oue e· 
prom9dlo, � las .ciuoacies óel país ,  !a 
crisis económica. La res.puesta no pue
de ser el abandono a su suerte -de es· 
ta importante 'región, negánóoi� 1nclu
SC! la utilización de los recursos que en 

• e Ita misma se generan . .Jamás una.cri
sis y una crisis de confianza se �n 
afrontar -t:0n la disminución drástic;;
oe la 1nversi6n", sostiene un estudio
de CamacoL

"':e,. 

LAS CIFRAS DE.L PROBLEMA 

Barranqullla es una ciudad que pre
senta una gran sensfbilldad con ras
�º a otras economías, especialmen
�_: . .!_-��--- ---� --

ANEXO No . 1  

\e la venezolana. 
Co¡-no oor.s�uencla de la .'.lavaiua

ciór¡ .del Bolh·a: y m�dkias prc.!�c!o: 
n is'tas en otros p_sjses, muc';as em
presas ,pa�u,e:",a..s y redia.nas ::!abieron 
cerrar "1 sus puertas y des
pedir el personal. De 529 estableci
mientos registrados en 1 980, en el 83 
q uedaron cerca de 300 y � nó.mero fue 
menor en 1 985. En relación a1 empleo 
industrial se observa que de 40 mi l  213 
personas ocu;;a::!as to�malr..ante en 

_ 1 980 queda!:>an 33 mil  '392'en 1 983, lo 
que significó una redr..w.:oióo neta en 
más de 6 mi l  puas!os-da'1ra3'-jO. A es
te tenómeno se sump IA ·1nvasión de
productos venezolanos, particular-

• mente de ios sector� al imentario, fe
rretería y artículos . de uso per_sona!,
qus compilen con in dustrias lxales in
tensiva! en mano de obra.

"De otra parte, se puede afirm�r 
también que la creciente represiólt, 
tanto al contrabando de drogas oomo 
al tradicional, se tradujo en otra forma 
de desocupación, lo cual en la ciudad 
generó un apr9Ciable volumen de de
sempleados y subempleaóos, que de, 
bian buscar si!' subsistencia en merca
dos laborales de sectores Informa
les, en cuyas e�apas iniciaies se gene
ran ingresos Que muchas ve...--es no lle
gan a los l imites de supervivencia . . ,
sost iene un documento de la Cámara 
de Comercio. 

SOLO INVIRTI ENDO 
SE GENERA EMPLEO 

�stá p,anteada una rsactivación oe 
la navegación fluvial como rnstrumer,
ro funoamenta! para �evolverle a la 
ciudad Ja actividad oue registro er 
orrcs afias CWL'lOO el .Rlo MaQdalena 
l le\·ana la Oé!rlOe'c a ,tvel de oa1os ::os
ios -en el rrans;x,ne. AoemáS, se es;an 
1oenti!1:::anoo cara Barranoullla aum-

. ce nuev.os perfites de inversión. 
·'El alto desemo1eo en Colombia tie

ne más �elacion con -ta -fatta de inver
.s1on Que permrta absorber 10s nuevos 
otere:nes oue ingresan znualments 
a la fus:-za laooral.  Es un princ1p10 
econom1co :>asrco oue solo la inversión 
puede generar empleo. Soío el estmi u
lo a la mv:erslón y una..revisión de los 
.costos laborales ?OQr� rendir frutos 
en la actual situación eoiombiana. De 
'no hacerlo asr. el desemoleo continua-
rá con JSu teAdenc1a crecrente, ya- .que 
- -- -- - -- -- -

demográficamente . qu1eñes Ingresa
rán a la tuerza labofal\flr. los -;:,r6xl
mos aflos ya naclerO(I y se están for
marydo"-. dice un lnforrt\e publlcadó en 
la revísta Negociof. �- l 

·., ·y esque solo con lnverslon y -un ma
yor ,estuerzo de la clase dirió,ente, Ba-

' rranqullla pÜede recuperar el tw.ren
3 .que ha pel"dido y aliviar e_l '8Stadc, d 

l� que �lven sus _habltant�. _ 
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,.'�·:� Ler marc� para la pequeña y mediana industria 
�r algún seét�r .de la economía natioual mucho ct·o en los medios oficiales. La ayuda guiar: un' sector tan valioso. la pequeña y 

merece las preocupachmes y atencionc� del fH'CHtndH a este importante sector industrial mediana industria han venido sometida al 
··E}stado 1 es sin duda el de la pequeña y tne- 1t1 Rido muy restringida y casi que con capricho de los gobernantes·de turno, unas 
1 diana industria, cuy� considerable \>nrtici- , tue11l.a-t:{otEís, razón por la cuál la pequeña y veces bueno y otras malo, se�ún se prrsrn-· 
, pación en el proceso de desárrollo < t•I país rncdb111n industria 110 11a logrado mcrmnen- ten las circunstancias. Para liberarse de té-\-

' se,t!dtnprueba diarladie11te. Pacienteine11le larst•, eomo es la aspiración de esos milla- les contratiempos la Asociación Colombia-
• 'los pioneros de. esta actividntl esperan In in- res de l'iudadanos productores de riqueza. na Popular de ·Industriales -/\coLi- udc:-

forvención oficial, a fin de superar las nalu- lanta gestiones a fin de lograr una ey Mar-
'

qlles, com_Plicacioncs de uná Nación con Ji! lol . . . - ' 
_ co, con las mismas fi�alida�es ele las exis-

tantas va nantes como la rl\lestra. . . 1 ( Jierno ha mu �do .1ª peque�a Y me ten tes para otros medios nacionales 
·, U1t:111F1 imluslria con cnter10 demasiado des- · 

A pesar de las dificultades contempladas 
1 por la economia colombia11a durante los úl
timos añós 1 la pequeña y triediana industria 
se cbnstítuyreron en las mejores perspecti-

, vas de desarrollo, gracias a sus inmensas 
posibilidades y a la constancia de nquelloo 
ciudadanos que exponen sus modestos capi
tales en procura de justisimas retribuciones 
personales y comunitarias: 

Esa voluntad de lriüm,lo no ha.enconli'Hdo 

confiado y muy dislinlo, ciertamente, al 
aplicHdo a otros gremios excesivamente
prot.egldos. F:se thllamiento ha queridó en
mcndaJ·se en los últimos tiempos. Sin' em
bargb, hn faltado decisión parn impulsar 
unas tdreas creadoras de fuentes ele traba
jo, tan necesarias para contrarrestar los 
efectos del alarmante desempleo existente 
en Uolombia. 

Debido a la CMCrtl'ia de normas para re-

• .:� Se ha superado fase'
critica de desempleo: B.B · · ·

Se· espera que la iniciativa de Acopi en
cuentre acogida en el Congreso y muy pron
to se expida la.reglamentación sugerida por los pequeños y medianos industriales. Todo , cuanto se haga para estimular el trabajo en las pequeñas factorías contará con el resw paldo de la opinión pública, Y.ª que se bw:,,ca beneficiar a numerosas familias vinculaclHs 
al esfuerzo realizado para redimir al tra
bajador colombiano, sin excluir al costeño. 

, j • . 
,, 

, BoQolé, May. 2. �I Preeldenta B<itoncut aoeguró que en IA lucha contra ol 
de11emr,leo, se ha superado la fase critica efecto do le reconlón mundial, y reveló Que entrn Jutfo y dlolémbre de 1985, la cifra bajó del 14 por ciento al 12.9,
curva que aot1J0Ímente continúa en cleeconso, y continuaré aún més, graciasa laA pollllcan que so llan aclopledo al respecto.

El mandatario lnlorvlno durante el acto do lnauauroclón db la nueva sede
cJo Utraclui, o, ganlzeclón sindical que celebra sus 35 anos da fundación.

Dijo qtm una vAz superada la crlols fiscal do menara lllgnlflC::atlV�, reactt-
�-, 

vendo 01 $eotor 11h_anoloro can nuovas atternat1vaa do crédito, oe ha tomado 1a \
dáol3tóh de prolllndlzar las motae de polltlóa eoclal 1 atendiendo programa ur..,, · 
gentes qua heneflclan los Qrupoa máe pobres urbanos y r,uralee, 

l:!nlatlzó la ütQflhola de íermlnar IIU obra11 Iniciadas en.e•te y ar'llerlores go
biernos, con lnvereloM!I lnetuolblEUJ riera benorar rnas empleo, modernizar 
zonAé atrasados, estimular programas productivos y favorecer al crecimiento, 
(lrlllÓIIICO dol r.lale. • 
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, Bajos niveles de ingresos 1 

,
1 

, Eh repetidas oportunidades EL HERAI.r , \lulgatlo por la Cámara Colombiana de la 
1 

• y el costo de vida sube escandalosamente, 
, DO se ha· referido a las serias dificultades Construcción, se hübiese afirmado, confor- · sobran lás razo(\es para,el"estado de pobre

económico-sOclales de los habltatltes de la.·. me sucedió, que Barranquilla viene prese11- , za y ·talta de capacidad de pago y compra 
capital del Atléntlcoi Basados en estudios tando los menores niveles de ingres� entre de los barranquilleros. . 

· 
1 realizados por organismos muy importan- las ciu.dádes colombianas o, .en síntesis, que· · 1 

1tes he.mos insistido ,en la ur�ehcia de cr�r , ,es la ciudad más pobre del pais. Distintos organismos locales tratan de ,r.ime�anismos especiales que permitan supe- .. ,,, .. , . , . .. llamar la atención del Gobiemo Nacional tár.cllcha crisis, ,De ninguna manera se tr&L · · Puéhes�. resultar paradóJ.ico 9ue una urbe con miras·a erradicar·la miseria que viene hta de'una postura derrotista slno1 sencilla- con alguhas de sus ln
.
dustnas flg�rando en- , frenando el progreso indi

.
vidual y colectivo. mente,· de un análisis objetivó de los fellÓ-' tte,las ,;t1ás poderosas de Colombia, enfren· \ Ya vimos hace pocos días como la adminis-

,: me,n..o.sque1afectan a �arranq�llla. 1 :
1

, • ., te.es� estado de petiurla, Sin emba.rgo, �s la . tración, municipal se declaró incapaz de 
i, � · , , 11\, 1, •. ,, . , · . 

·' ' " •• retllH:ltJ.d porque • .. ese potencial financiero , acondicionar la ciudad como lo reqmere el
t Para defender dichos argumehtos se re- que l,lllte��ran los balances no se traduce en compromiso adquirido ·con la visita del Pa-
\ •qtiieré un ligero conocilrtUmto de la proble; actividad (ltl� fav�rezca a las clases. traba- pa Juan Pablo n., mátlca del de�bmpleo Y. sus lamentables 1'�. , jadora� eh sus distintos niveles. , · ., i • • 

,1 percusiones en una ciudad (tue figura, pro- .. ,, . , . · , · 
. . . .. •porcionalrnente ,a la póblac1ón laboral � EJ1 id Asamblea de la Seccional en el . S1 es� e� exacto en c.uanto a la adm1mstni-

J' lOmbiana{ cot\ el mayor ·número de pétSl):/ ·., , Atlátltido de la Cámara de la Construcción ción .Publlca, no es. d,ferente en el caso de 
1 ,; ,nas s.in ocupación. ,Ese solo detalle sirve pa- se confirmó q1,1e el i�greso promedio fami- los cIUdadan?s particularmente. 
1 .1ra confirmar el deterioro económico de los lilir t!n Batranquilla nó ha variado sustan- 1 t*:bátranquillerOs1 ,. · 

• · cialrn�hte entre julio de 1982 'Y finales de , ,. Ló grave es que numerosos barranquille-
itir!f:'.1 '" .. ; , , 1 . ' , , • 1085, Ese dató explica las angustias de mi- ros continúan créyendo que· aquí no sucooe 

11 ···, :No1debe sorpret1der1 entonces, que en un llares ·de familias radicadas en la "Puerta· ,'nada, y que todo marcha-dentro de la más
,P�ijstudio de thnta trascendéncla corno el di- • de 01·0 tle Colombia" 1 Si el ingreso no varia, t ·absoluta normalidad, 

• • . , • �1 - _, __ ..., .. .._. - -�= ...... ..:... ..... .J..�- !1 !..L_ ""''"' --

ANEXO No.3 

nAo 52. PnICION 10.453. MAYO líl/86. EL HERALDO 



' 

. � 

; ., 

. 
·�-\ ,. 1 ,,/ 

· . • Bdrrahquillo fue la �e9unda dudad mós cara
' . 

t. 

Bogotá, Mayo 6, (Pre1Jtdencla de la República, Seorelarla dtJ Prensa), El In• En lo (\ue va transcúrrldo del ano, el Indice de precios al cons_umldor presen- '
dice naólonal de pre<lloa al coneumldor fle elevó en 2,7:;. cien lo en el mee de tó lee siguientes variaciones porcentuales acumuladas: 
abrll 1 Mn el mayor aumento en loe allmentoe ·y el menór en el sector de mlsce- Variación porcentual acumulada entre diciembre de 1985 abrll de 1988. 
ianeoa. . ,'¡ · , · . . . · · ' , 

· rotal Alimentos· Vivienda Vestuario Misceláneo 
Las 01Udadee que téUleHéron lbe mayores lnoremenlos de,preoloe fut1ron Bu- NacJonal lotal' 11.72 1:, 15,08 , 5.02 6.28 ; . 12.06 

oar•manga 1 con el 3.20 por ólento y BarranqUlllh, con 3.05. Lll tnenor elevación Nivel de lí)gresos , , , • 
ootreapondló • Pasto oon 0.09 por ciento, . ' . . . medios (empleados), 10.42 13.08 5.11 5.42 11.82 

� El Oepattamento Naolonál de l:11tadhHlcll dio a Cóhooer hby él iilgulente. In� N lvel de Ingresos . . forme 11obré el boinJ)<MimlenlO de loa precldA pllrá loa hlv�les medios y baJos 1 bajos (obreros) • 12.24 '• ·10.03, 4.81 6.70 , ·1 .• 12.12
de la pobfaolón: . , · 1 . , , ', 1 

El, Indice de preolóe �¡ óon11umlddr preaehtó pé
. 
ra e�niee �e abr

.
11 del ano ª'l Loe Indices de prec)oe para los ültlmos doce meses presentaron variaciones.

ourllO
( 

un aumento de 2173% frente al 218\o/ó del mea"\ª abrll del afio anterior.. acumuladas ael:. " , 1 , • 
• • 

El ndlce de preoloi al consumidor mide ,:,ara un mes, tas v,arláoldries dé los . • • ' 
precios de loe artloulos que i:onstltuYefl lá oarlasta farHIIIM¡ i'eépeo\d 11 ló!l l'>te- Variación porcehtual acumulada· entre abril de 1885 abril de 1986 
0101 de e11oe miamos bienes en el me11 antérlori. 

· ,' . 'J., . ' • ,, 1 
• , , , , Total Alimentos Vivienda Vestuario M leoeléneo 

, La oanasu, ee compqné en
_ 
ptomeolo de 232 •rtlculoé t:1�,1 l�ados en allmen- Naclonal total � 22.54 · 26.20 . 15.48 16.73 23.89 

l611 1 vlvlehda1 vestuario y mleceléneb1 cbmb reai,,lládo de lae encuestas realiza- Nlvel de 1n·grelloe , 
das iobre lhgreao11 y gaatóa tam111are11. · ' '• ,f '' ,, � ' • .. · 

· • medios (empleados) 21 58 ··, 24.94 ., 15.36 
Loa produotoa que tuVlé_rdn mayor,lhcldenclé én él a�mdnlo de loe ptedlob Nlvel de Ingresos • · , • : fueron 101 ile)ulente111 arveJa Verde¡ p11pa1 tomate, �ébOll•¡oabezona, Cábolla en bajos (obreros) 1 22.84 26. 73 14. 71 

15.64 22.81 

17 .30 24.24 
tema, carne de re11 1 carne de pollo¡ plátano verde; plétMCl tnadur'o ¡ mazorca,. , . , . 
arracacha, :ta[lahorla11 remolacha, ,banahoo, papayas¡' pl,l'la , gúaYaba, · 110,elte Por ciudades los precios de loe artículos de consumo familiar, presentaron vegeta1

1
11.zóoar Y panel.a, R8gletraron ba)aa: ollantro,'b\Jt\Jbá, áQUacate, rapo- para el mee de abril, con respecto a loe precios del mes de marzo, aumentos 

llo, hab chuela, h11ba1 v•rdH\ llmoh61J, leohu9a y lt1J9I e,ecd, Olrés alzas lmpor- asl: 
tante111 hacen ralaolórt i: pilar p•r• llnt•rM¡ Juego de o\ll.11ettoa 1 revistas y pe-
rlódlcdll, ·,·1• . ,, 1� 1 -

1
1,(-, , . .. t 1 ·;• , ,, .-.• ·•· r 1 • . Nlvol de lngreeoe medios (empleados) 

· Pará &I perlodó tx;m�r,,,J do Bt1tre abril de 1985 y lttlrll de iMo, ta varlaofóh ·ciudades ... Nlvel de Ingresos bajos (obreros) 
tué de 2�1!14 % frehte a 23.81 % ehtre abrll de i 984 y abrll ele ,1986, ' ;, • , 1 , 

Durante el paeadó me11 de abrll 1011 preoloe de loa bienes y llerl,,lblo& pr'ésehta- Ciudades . Total , Nivel de ingresos rdn laulglJlentes vatlaolorlea poroentualea oon reapecto al ITlóa de rtuirzo,¡ aeri •-' medlos·(empl.). 
VarlaólÓ.n �orcentual en abril 

, , ,. , �· \ . . Bogotá ; . :; ,, 2.79 2.11 
.t, \:, ·, ' Total Alimentos Vlvll!t,da VeétUado Misceláneo Medellln • , 2.72 " ,, '"' . .,. 2,32 Nacldf'lal total J 2. 73 ' 4.13 1.01 • 1.66 0.93, Call · ' .2,63 ·, ,"t;:f]f',f. · 2,88 Nlyel .�e\ lng�esos . . . • ' ' J · ·earranqulllá ,.. ,3.06 ,\ti,¼(',,, 2.00 Médloli (empleados) 2.43 4.04 '1,, 0.81,., '.,' i,1\6 , .00 Bucaramanga 3.20 .. 1 1

:,,,,1;,li 3:02 
Nlvel d• hior•aoe . _b , 1 , ; , ,,, i Manlzales ¡i ,,¡ 2.68 · 'r,\!¡,\,? •, 2.15 bajo11(obrero6) 2.85 4.18 '0.96 1.76 0.83 Plleto 0,08 · 0.96

_,.._ -- --·- --
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1x:�,,..,· ,-·.7:� ,:\i�-�·j · Control al costo .de· ·,vida\ 

�.14 ' ¡, <l t ' '" 1 11 ,\ ' t 
t <. t- ,t' I 

!.! , Gónt��lar el 6Ósto de Vida debe ser tarea . · stifrido variaciones tan alarmantes quemo-- ,: do los precio� se dispararon en for�a muy
·'iptidritüría· de todos los gob,lernos 1 a fln de tivar�n zoiobrns en los distintos estamentos ·. pocas vec�s v1st� en el a_cont,ec�r_naclOnal.· 
r cóhtar. con el respaklo y suppatias de las del pais. El a,lto costo de vida no solo golpea ·\: . . · : . . · mayorías naéionales. Nlngun otro · fat1:or I a los de aba�o, .. }'.ª que no hay se�tor de la,. 11 • Nadie duda de las saludables intenctones 
1 ·-o�ea tantas.inquietudes1 C?trto(e�e.,dél er�ca.. \ poblaclórl su.stra1do de sus d�sestimulant�s -/ del candidat? liberal. Sin embarg?, para 10--�'k'e'cimlento , permanente de .los· precios: , . 1 c,ori.sécuencias1 , • . 1 • • • •\ gra� el objetlvo,anun�iado requerirá de me-
· Miét'ltras. •més I se reduce la �apacldad dé� , J 1 ,, • • • , •• , ,·¡. ca111smos muy efectivos y, sobre todo, de c<Smpra de� ciudadano, au.tnentarán �aspo- ,, �.or eso cuando el candidato ll�eral, Vir- ·, .. mucha libertad de acción para no caer·en 
sLbilldades dé alteraciót1 de la normahdi1�1 1 giho .Barco V�rgas, nabla de eJercer un '·�t. los :misinos·errores del actual mandata1io. 
<

t
. , • ·\··1 , 

, . , .. 
·' , e�e�trvd .. �or1tr�l dé pr�cios durante su .g�: l El primer paso sería t\ancar a aquellos que 

} 1 �1' i ' ,1 ' tb d l "O d l e sto de b1er rlo1 1li ?�m1ón pubhc� recibe �a noticia se valen de los cambrns de gobierno para ,, c. 1ncr"men escan ª º" · e o, 1 con escepllc1smo pet·o sm descartar total-.• , · · ··vida ha sido uno de los males más graves de · .J· t . 1 ó 'b'l.·ct' d d . . h b á d despachars� a su medida.· . 
11 . .. .• ri .1 , ltl. � 1 " j,/1 1...... 1 m�n e a p s1 1 1 a e que quien a r .e. ,¡Co�ombla e os u mos. anós. ,o., Cu ow: 1 gobet·uar al pafs.durante"elpróximo cuatr'ie-
1

blahos nos .quejamos, :on. razón, del de..tie nió hárá todo cuanto esté a s.u alcance para I La declaración del doctor Barco de 9uer,quilibk'lo ,rein�nte entre 1.ngresós ·� costos , · sa,tlsfl:icét· esta, aspiración de. sus compa-.. ·, establecerá políticas coher .entes y senas, pbrqµé los primeros desmenden 8 toda ve,. tnotas. . i •• • : , , • 'de a.umento de la .produ�c1.6n y merca.d,eo ¡,..loc.id�d, � tiempo que los �egu�dos se infl�rt . · . . · · í de alimentos, vestidos, v1\r1enda, mobilla· 
,.cp�o poi. ��te de, magi�. , . ·:. . , ' 1· • • Evldéntémente el doctor Barco Várg�s s�· • , ri<'>s populares, de .drogas y de• todos los ele· 

.• �· ,, ·i· 1 .1 •' • .� : , Ha mostradoJJreocupado por los altos md1- mentos que constituyen la llamada canas-
. r·,., ,t:>lirante lá admlnlst'radóh que conclulrá , ces del costo e vida registrados durante los'. ta familiar" ,correspondé,ciertamente, a las 
/el .1,de agosto venidero el costo de vida ha. . dos primeros meses del año en curso, cuan- pretensiones del pu�b�o co'lomb�anp._ . -. -.... _ _._......... ... - - - - - - - � -
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Año 52 

. 1:n sarranqullla

f._, 16
1

.1%, la 
�-·'ta·sa de 
1
� desemp1·e9 

- .� 

Por i"orge Medina 
La' tasa de ·desempleo en Ba

rranquilla se -disparó de! 13al 16.1 
por ciento en fos c"inco primeros 
meses de 1986 y', de acuerdo con 
las estadísticas del Dane, este es 
uno de los índices de desocupados 
más alarmante en la historia eco
Rómica de la ciudad. 

. En diciembre de 1982 la tasa era 
del 8.2 por ciento . .El nivel actual 
significa que en tres años y medio 
la cifra se ha duplicado, situación 
esta que se refleja en el grado de 
empobrecimiento que ha alcanza
do la población.clasificada en los 

: estratos medio y"bajo . 
. 

El índice divulgado ayer permite 
establecer que cerca de 75 mii per
sonas están sin trnbajo en Barran
quilla y con- ellas fácilmente -se 
podría copar la capacidad .de! nu� 

· vo estadio Metropofüano rle tú,
bol. 

Según el ·oane, Barranoui!la 
. comparte con,Medellin, Cali y Bo
� gotá -el cuadro más "t:iramático en 
• mater.ia<iedesempleo.

El encarecimiento -t1paquizado 
·delos costos -óe insumos energéti

cos. ei decaimiento de ia navega
ción fluvial, los problemas del
puerto, :el bajo movimiento en la 
Zona Franca.,son· factores que nan·
mermaao ..considerablémente la \� - -

::dición lé.�72 Junio 8 de 

actividad empresarial de Barran
quilla:; razón por la cual el recorte 
de personal ha sido más evidente en 
los últimos arios. 

La pérdida de dinámica en el sector 
oe la construcción también ha incidido 
en un debilitamiento de fa generación
de empleo. 

"Es indudable que el· desempleo es 
el más grave problema que se cierne 

• hoy _día sobre e! panorama nacional y 
particularmente sobre la economía de 
Barranquilla", sostiene un informe de : 

· Fenale-0. •• 
Durnnte los primeros años de la dé

cada del 70, Barranquilla presentó 
unas tasas de desempleo de singular 
magnitud y en esa ép&ca esta circuns
tancia ta colocó .como 1a ciudad -con 
mayor indice de desocupados en el 
país, llegando a registrar tasas como 
la de junio de 1-9?4 del 1.9.3 por cien
.to. 

En 1.985 la tasa descendió vert1g!
nosarnente v se ubicó en diciembre oe 
1979 en el nivel más bajo aue--haya re
oistrado cualquiera de otras ciudades 
principales:-4 .5 por ciento. 

En la oreseme "década volvió a re
crucecerse el proolema. como lo rece,. 
noce oi1cíalmente.-oeL-Oane. En tre� 
años v medio Barranouilla ha oasaoo 
de: 12-mil 500 a 75 mil desémo1eaocs. 

:::1 Dane sosnene oue et oorcenta1é 
ae oesocupados er 10s mas 1moor.ar,. 
tes cemros industriales y comercial� 
1,ende a ser mayor en ios primeros me
ses rle caoa.aflo. 

Los estimativos oficiales indican oue 
el numero oe oesempieados en Cotom
bia ascíenoe a un millón 600 mil v lo�
estudl0$ preliminares de la Misión OU!:
-dirige el orofesoí noneamericano ne·-

• liys Chenery proyectan que.Jas perso
nas en edad de traba¡ar suman actual
mente 14 millones. 



Jlor HUMIH:TO MENO:ETA 

Doce mil t.a:;ajadores marcharon en 
5arranquilla y Soledad el jueves pa
sado en conmemoración del primer 
centenario de! primero de mayo y de la 
rna\am:a de Chicago que dió origen a 
una da las principales conquistas !abo
r2fes de los últimos cien al'ios: la jorna
da de ocho horas de trabajo. 

La Federación Unitaria de Trabaja
dores Fesutra! y la Federación de Tra
bajadores del Atlántico, Fedetral, or
¡;¡aniz.aron la marcha er, Baríanquilla 
en la que partici;,aron varios sindica
tos independientes mientras que la 
manifestación de Soledad fue organi
zada exclusi1,amente por la Utral. Allí 
presentaron un manifiesto de ocho 
puntos, entre los cuales se destaca la 
generación dé empleo. 

-Los miies de trabajadores que mar
charon en represeniación de las tres 
centrales obreras del país y de aproxi
madamente 140 'Sindicatos lo hicieron 
en el más corrJi)leto: orden sin que se 
pre sentarán desmanes .ni intervención 
aigul'Ta por pane de la Policla, que es
tuvo vigilando las ces marchas. . ' 

DIEZ MIL PERSONAS MARCHARON 
EN BARRANOUILLA 

Aunque tue anunciada para las ocho 
de la mariana, la marcha sólo comenzó 
a las nueve y cuarenta partiendo oes--

• oe el paroue oei Cementerio Univer
sa!. 

Cere2 de diez mil tra::,ajaoores óe
,aprox1maóame:ite cier. sindicatos, 
miembros en un novsntó por -Ciento de
fesutral y Fedetrat, lanzaron arengas 
m ientrasmarchaban. . 

Los manltestames salieron por toáa 
la avenida Calle Murillo hasta la Ave· 
mea Olaya -Herrera. oajando -por .es;:
vla nasta e: Pas...<>v Bolivar y tenninaí·
co en un templete situado entre ías 
carreras 42 y 43. 

Después de lanzar saludos de parte 
oe los sindicatos, ei himno de la lnter

. nacional -Socialista, .una -salva de 21
.cohetes y fa Marcha de los Caídos fue
leido un documento relacioRado con
los hechos ocurridos en ios primeros 
dias de mayo de 1886 que dio pie al 
fusilamiento 'de cuatro lideres sindica
les y candenas a prisión _perpetua a 
otros tanto. J .• . . ... ... .. � 

. ""¼.,,t>.-!NTEAVENCION 

sindicales en Colombia y el mundo y 
ios sacrificios que éstos logros han 
cos:ado. 

LA COORDI NADO�A 
GU::RRllLERA 

Más de una veintena de miembros 
de la Coordinadora Gueíílliera r..ar
charon con los rostros cubierlos y con 
pancartas alusivas a los movimientos 
é:.rmadós que elfos represen!an. 

Durante el desfile miembros de la 
Coordinadora piniaron letreros alusi
vos a ia guerrilla y al movimiento con
junto de los grupos armados M-19, 
Patria Libre. Quintín L2me, E.L.N. y 
Ricar_do F,arÍco. 

UP-PARDO LEAL 

::1 único [unar de la marcha fue la 
discrepancia que hubo ai final entre 
dirigentes de Fesutral y de Fedetral, 
por la continua mención que se hizo de 
la candidatura de Jaime Pardo Leal 
por la UP. 

.' 'Convirtieron lé marcha sind:cal en 
un acto oolitico 'de la UP. especial
mente los m1emoros dai· Partido Co
munista. Aunque todo estuvo bien du
rante el desfile los coinpal'leros de Fe
sutral leyeron documentos de dos y 
tres páginas ar_gumentandq.que eran. 
saludos''... riijo a)'er 'Bel:sario Sánchez, 
PresidentedeFedetral, Federación de 
la C,C en el Atlántico. ou1en se re1ir6 
con otrns m1emoros oe �a feoeíacion 
al final de ia marcha. 

Israel Barrerro, Presidente de la F&· 
sutral y Secretario -del Partido Comu
nista en el Atlántico, dijo por su i)arte 
oue "tue lamentable la decisión de 

·el los v ou1zfls se debió al calor reinante 
oue 10 · vuelve a uno susceptible a to
do. Nosotros cumph mes con el p�ra
ma éstabiecido y desde el punto de 
vista sindical la marcha fue un éxito". 

Sánchez insistió en {lUe ''la gente de
Fesutral discriminó la marcha colocan
.do vehículos en la mitad de la manífes
tación".

SIN TARIMA 

r!a de, la pobia:ión está desprotegida 
en materia de salud pública. No hay 
hospitales sufi::ien!es y los que exis
ten íuncionan muy mal. 

EDUC.ACtON G?.ATUITA 

En nuestro ¡:;afs· el 30% aproxima
damente, de la población no sabe l&er 
ni escribir, a pesar de lE.S campal\as 
de los diferentes Gobiernos que pre
tenden atacar el mal; ia mayor despro
tección está en ios campos en donde 
los hijos de les campesinos no encuen
tran donde estudiar. 

La Educación primaria debe ser 
obligatoria .y gratuita, pero diferentes 
circunstancias hacen imposible este 
buen propósito gubernamental. 

EMPLEO 

Uno de los problemas más graves 
oue aíronta el oueblo colombiano es 
la taita de empleo, no solo mano de 
obra no calificada sino proiesional y 
especializada, lo cual es síntoma ine
.quivoco. de malas administraciones. y 
de programas sociales. 

El des.empleo trae consigo una sena 
de secuelas, entre las más peligrosas 
está la violencia que amenaza con de
sestabiíizar las instiwciones democrá
ticas. 

--:SERVICIOS PUBLICOS 

En las mavorías de Jas ciudades los 
servicies püblicos son, además de Ó=
fü:1emes, caros, -1o cua! mantiene en 
permanente descontento a ta pobla
ción especíalmente a 1a marginada que 
no obtiene -los más .elemeRtales ser
vicios 'POr 'falta de .una pianifica.t:ión 
adecuada 'de los estamemos guoemé
mentales. 

En Barranquilla. e¡ serv1c10 oe a¡¡u:: 
ya se presta en los d;terentes sectores, 
oe acuerdo..con la actitud política oue 
asuman los moradores. Es decir que s1 
no votan por el .político que manda en 
EE.PP.MM. -le cierran la válvula que 
conduce a1 ·sector abstencionista. Lo 
más grave es que ya lo dicen de trente. 

PROCESO DE PAZ 
'La :jornada 'terminó el jueves sin Que se garantice un proceso de paz iarima porq�e la que fue CC!nstruida permanente. entre los colombianos, especialmente para el evento.� de- haciendo un alto en el enfrentamien

-'frumbó al t:eder ,a,! peso de 1os lideres to fratricida entre los colombianos,pa-que subieron en ella. • 
ra lo cual el gobierno, el Parlamento y 

. "En esta mag;na fecha del primer .. E . .;.. t rima atro�al q�·e no SO-- e_l poder Judicial deberán as�mir �-
.centenario del pnn:iero de m�yo, Jura- . ortó

r
ªt!'!t!te olios trabajadores" t_itudes más aco�des con la s1tuac1ón 

:mos ante ustedes 'que conflnuare'!'os . P 
ó 

e
l 1. !,.(f ,.Ja jornada un dirigen- �tuaJ y procurar refo�,!Oas prc:ifun�as

71a tucha-emprendída:J?Or :ios 'tT]arltres ....ano� � '°·ª� ,.�� _ .. en sus actuales códig�-para que haya 
�����'!"��� ... ��-=� _.- __ , _ �-=-� mejor distribución tle las riq_uez�J
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Por MANUEL PEREZ ción de ella su esposo y sus cua-
Por �o conseguir 11:.,�.....i• 

tr��:���
ó que a su ·esposo le preocu-

trabajo j' . .no tener paba mucho los f.ines de mes ya que 
L con qué pagar .el ·tenía: que pagar 12 :mil p'esos _por

arriendo de la casa, "' arriendo de la viv1enda. 
-Un hombre de 31 Lo pOCO'que les quedaba de ta ven-
anos se suicidó ingi- ta de fritos lo guardaban en una al-

• riendo un f�asco de cancia, pero al cumplirse el mes siem-
Baygón el martes pre faltaba plata. 
en fa noche en su • Yolima dijo que ella le daba con-
r_esióencia-del barrio - • • -� • sejos a su esposo y siempre Jo �lentaba 
..San Felioe. G�n_zátezTafur · · para que-siguiera adelante. • • 

{;entil González Tafur:- natural de · En tas declaraciones suministradas 
� Armero, ,ofima, chofer de profesión ayer al redactor de este diario dijo que 

1ue el hombre que e! martes se tornó Tafur todos los días en horas de la 
1.m frasco de-Saygón, .muriendo ho- mariana salia al centro de fa ciudad
r.as después en 1a Clínica del Seguro :a buscar trabajo, pero cuando regresa
�ciaf del barrio-Los Andes._ ba fa respuesta que te daba a ella era 

- -González,afor, hasta el once de no-, de que en -todas partes le manifes
� viembre pasado, llabia trabajado como tabanque no había vacantes . 

.chofér en ·la Nationaf Car-Renta!. Los .... Esto al parecer preocupó mucho a 
� motivos de -su -retiro de la -em.presa se mi esposo, pero los fines de semana el 

desconocen. dijo ayer la esposa Yoli- trabajo era duro para impuisar fas ven
,ña E:soorc!a, "t¡uien cagregó oue éste tas de frHos'' sel'lafó Yolima Escorcia. 
había 'dejado una ca.na dirigióa a ella y .Dijo -que,afur hacia más de cuatro 

....a sus_cuatro"bijos en ·:doncie aoarte de meses que no tomaba ni una gota de 1;
p.ed1rle perdón Je,como los motivos ;>or cor para ooder sostener el ..hogar r

IDS cuales .nsbia romado tai oetemü- :el co1egio de su hi;a mayor. 
nación. Esta -carta -esta en poder de? · LO OLVI O.A RON SUS AMIGOS 

Grupo.de Sangre del F-2. 'En ta carta que Gentil dejo :a -su és-
- .--:¡,.. finales.de,ooviembre Gentfl Gon- . posa, en uno de sus apartes se queJa
zále:z, con su.esposa cusieron una -ven- de que 'Sus grandes amigos 1o olvida
.;ta -de frnos en la esqu1na de Ja -<:a-- ron, hast_a el �unto oue ya ni lo salu
::sa 'OOOOe vivían . .carrera.260 número -da.bañ .cuando4':udian4 la cantina rle: 
.68-05, barrw 5an Fehpe. Esto lo apro- frente de su casa. � 
_yecllé porquee.,trente oe.la casa fun- 1a:71bién e�. Ja misma'ca�a pide
&íona unax:anHna. a ta cual los fines-de perdona sus h1¡os por lo que hizo. 
¡pnanaacuóemuchaciiemela. Fina�iza Sl! carta diciB11�0.que elfos
, · · no teman dmero .ron que sepultarlo 
.,.: .::ELDJNEBO NO ALCANZABA - pero.que se dirigieran al gerente de la 
""Yolima 'Esoorcia dijo .qu-e..ese nego- empresa National Car-Renlal para gue 

ii:10 daoa .únicamente P!31°ª �21imenta- ·' los ayudara. 

�--------
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¡
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· 
Ji�O?ldnib�a'. padec�i mimet'Mb�1

. J>fotil��( :·� fut�r<>;i,Y,tl tjH� slempre abundar�n los ar�u-, desemplea�os para qué ésto,s ,no se sientan
· tstrúcturalesr,cuyas solucion�s ,.no•ptieden, . \rlentos t"elativos a esta calamidad nacio-, aban�onados y recuperen.-su ,interés. Para
,11.���0e,ar�(?¡i��pfir)i�ame�1J�. sin él .�ie�go :üe 'i\\';n�l,j lio;cieHo •

1
es .Qu? si alguien s.e. hubiese. ' , I0�rbrlo 1 el ·r,róximo presidente de la R�pú .. 

. 1
1 cMa�gfavísimas, compllcacidhes.o'�ocfale!t�\ i\,V.t:lét:h�tiaól _en as mismas proporciones, a , bllca contara con los recursos extraordina· 
�H:ltiQJidóh/1.v.iviehtla; •·salUcl1 'jH·,d�seippleot1(,d .b'tlsc:á�•soluciones radicales; seguramente a 4.,, rios de la. bonanza cafetera, de cuy'as pro-

, �ohféffrrtah iel t l!st�d,o�de esaEJJ corripléjitln�V '1 ,"e�t�s HtWas httbriá dismimlido,el número-de yecciones están pendientes la totalidad de 
.,, d��¡· tódas bon sus·ri�tutales incidenciaaisO.: ¡ .� Cómpiih:iotas que recorreh las calles de las .los e$tamentos nacionales. . 

,i 

'�'.bréitas, t:ondíciones' tle1vida del, ��Elblo. c.o-:r ·· ciu�a�es· érl procura ?e alg,una ocupación. 1' 1 1 
'•· < ... . : ' '· . ;;. ,.,. .''.:•�< ',:, 

,.¡}l'lm'"'f,1rl(j1,'ú ,,,1-1·1, •\� 11·L•,.,,!1¡., •· f,· ,tq•p•,.:, 11\ n, •· ,l ,· '1 ' ., ., ' 1 ' • ,· -' ' •\ 1 • 11' '1 ' " V ll a., 1 •1 il , · I'\ f"lt f1 l1 .$. , J , \ 
f \ � ,, f 1 • • 

.. ·• :::. � :i�p ( · 1 .n 1 :'1· �·:,. , \�,. ;,r,, ¡\';) ,., /' ·· ', , , • ��- f bos;lrit�ntos realizados· por el· actual Go:, . Si I la b_onan�a c�fete�a servirá para sa- ',
,,1 , ¡1 .. s.1��emp�r�ól�� 1el:q�setl}.P\eo. �1 q\iª iuf;;,.J 1 bierl)o ct>h niil:as a crear fuentes de empleo ,neá_r.la·situac16n frnanc1er� �el. se�to.r ban-

11,9tes,d.estqui�1br�ó� prodµ�e·po�q1.(t\�9nll��!{;�,/h<1 pl1sEu:ot1 del carácter de entusiastas pro1 • 1 cano, de_l .sector de· se�ic1os �ubhcoo y 
. V.!l itanta� lim1t�b1ones que,bquiefl ,ló.íp�dec�\ r pqsitus,�ot sptfüto los resultados fueron ne�·, ,· otr�s �ct1v�dades1 e� lóg.1co que, 1gualmen-
1 í>�e�dé ,hasta el ,ért�usi.asrp�, P.01\ Jal e,C�t,eH , ,, gativos¡

.:segtm lo denunciaron organismos , te, se I efleJe en �a cr eac16n dE: empleos. De
� 1c1a�qo1 tlesoc�pado

1
.�s �n, ser�Jhérte�qúeil"e� .i\ ,�del t�piUll.ti, el trabajo .. Tal vez las prolon:.� 

1 
� .,no c�ncre�arse d1�ha perspectiva, el desem

•·.,,qu��f.e'il.�m�s,la�s IP1l9·�.füh�f ��.�pt.iJtlis1,'�)t,tatlas difldultades,'económicas del país im1. · 1,J?leo c?ntm�ará figurando co:1110 el ,proble
r��l¡j��� Sh}��..t1.� .• ¡P 1.k0sr\�il��ót1i,¡!,, ·,• ,,'"l. ,1

i
· '') ,1. �tpldierón oblenér'ffutos más halagadores: ,. •., �a .. mas gr�rid� para e� próximo g?blerno,

\' ;ttt;Ri� 1}¡f\]4·.Ji.'!l¡��df,¡1�'''.ttfi��,#>J,1, �{;��}\J' 1• •1 , :', - '." .-' ': •. , '" • • ·• . i/" : , , ·• ; 
1
,�···f} tal com? lo, md1có. el"01_recto� Nacional de. ,

', i' {1.A���ca.�aél temtt; � 1 ��.empleo �s m • º"· '" ·' �r. :1 ·,\ ;· t,• 1.. , '
1 

', • , • ', • '' rp1aneac16n 1,César ValleJd MeJía, durante la·
1
,1d· tth�]Sé!ft�HHctj�.'éfi lósJijltlmo� af\us, Y nd' !' ''.�r�1 .�JtM ctmdldlt>ries('corréspondérá a�,.· 1Tertulia·verifi�afü1>if\ace varios días en EL
, ,i��?ik!f�!ilª!,4:��;t1�i.��§�9¡»� H��U!fA 

1
eti, él... ,ye�lu�t;<1

1 
ktJ:blern�-·�xtehéler�el ·�ra�o 

.� .lo�\,,.., �ER�LDC?:.�j1• ·.·�- :. ,::,:J, t): :; ,.' .. : . �,. . � 
,t,1¡_,.'yu,•\i ! t .y.,,{!;{•, 11., • )o..,• ._, . 4' ,., •:...,•• .i.....J. � _........_ • h' "'' ... ,.,,_ ' .... � .... " ¡',' ,¡•\ NI'¼ b 11\'Ú � c1,..,.,.,v.1" 11\¡ .. il,i:.l,,i,lt¡�..,,:.¡,,;,><,,_¡•.. •. • � j 

�r51,m:,;.;;i;· 1�tí'12�M!l;trCítf aJa'tiófesrfi��.�,J��.;:--:-��il�' _.t,."-·'" '�".t. t�O
.i.

M, tr ., % 11 d \. .... . ., .... .- '·'J ' ,r ,J·, .... , 1 ··:�:·"'.' -:�;: \1�. im,c;u�naro�n. ' e "'·dyo'.; • (\¡;;\� ' .�.' �r��l:jéifÍnll fr��QJ¡dtl��ij ffi�rlo�érdh �n Btttt.áNqOlll,á y SoJe\jad el Jueves pása.i �,'loo d , tlM:rt'l¡jrt,bra 1611,�el Pt er cer¡tenarlo del primero de niayo y de la.ma- ·1¡ ''\!'�1Ji �hloádó �u�_old d/1�� • una d� ,  ;aa:pt1 hol poi ea eo, 9 u 1at:-ij•bora1�, ,

1 
He 1ij�lfl�o� cle�.��l:le· r�J�thadil•de ootto horas de (rabAJd1 · � ,;,1¡,. , �,,,.J·• � :Ul· . �cll!radl U� llif$, éiEi 'tPa�éJadoreé Fesµtraj y'la Faderaclóh de Traba-�.l, �d.6�l.dil,A(mi\19, l. i:t1dbtfal,

1
organtzaron la marcha er\ Barranqullla én la J

, �úiJ :· tr,tlhlplf.dH if,I�� blht:llbatoe lhde entilen�es mJentras que-la.rnanlfes!a- '.i,.Jblór1 .�1·s'dledad urú� l:itl.iáhlzácla Eil<clulvamento por,la Utral 1,AI 11 r,r!Jsentaron l1, unk.ltll1Klfl�81p .tHf t;�hlf t1Lhfos/.iinlr�,los cuales. se d�staoa la gene_r'aclón de �lt\pji11>r,'<• 1 �;• ., 1' . ,.._ , '_ ,I , , .. 
f , Ldí�Íl�l �� lril�if/l�i,re4 CfUi! hl11rt:haton tm repres.entaólón dé 01'.as'tr.e� cen• . -_ .{r,!ilei 6bttiras dril pá � 1;itl& l�l'�ídmldhft,i,ehte l.40 sl�tl,lcatos to hlolb�M e� el'' 1 � IT1áa oorti plato drdntt alri tju¡¡ se' �resentaran d8'8f ane!! n I lhtervenclóh 'alguna. ; w, j:lbr �nrte:dó Is Pollera, tjuij hdtUVb vJgllando las:dos m/it.6Has.¡, : · ' ', ·'(.. 1

r 1 \;; , • '""-"' 
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f-1_ E.MPLt_O PUfbLICO

Ciudad. kl , .. 1 <r.,(Jt,..t.A 

�º�- - - - - -- ,3.JI 

MeddliYJ _ _____ ·- _ 3.1 

Coili _________ Z.'3 

�ARQANQUiLLA_ 0.5 

Bu6aro�o11t3a. ____ z.g

e ucl}fQ - - - - - - - 40 

De (e i YG\ _ _ _ _ _ _ 1.z

tv1 . l � Y)IZct <2.S _ _ ___ . -

Pab+o _ ______ 2.0 

Víllovic.encio ____ �1,0 

Pro,.,,a.dio 3.0 

t:'UlVJte: bc:o,e 
I 

8'1lV(Sh d� hogar($. 

�--p,..:.·11.:.. .. f 

CUADRO. 1 

SE-GU� WlVt.L EDUCAC ÍO\JAL 
(_Jut-..�iO 1.-364) 

}Ji YBL DE .E:DUCAC i0'4.

Pl2.IMA�IA 

5,5 

4.9 

4.3 

2.9 

4.11 

-4-0 

5.LI

8.4 

:,z,5 

10..:.1 

5.4 

S'EC.Ul..l DJ:.\ei A 

11.0 

,u: 

9.8 

. 9.5 

100 

l+.5 

12.4 

16.5 

Z4.Z 

2z.-3_

IZ,,4 

- -· -- - -
-

ONiVEe5irAR..,A 

zG.0 

25.:f 

ZA.4 

21.3 

34.9 

41.2 

213.1 

507 

<;4.'3 

�QO 

zgc;. 



CUADRO 2 

lMPOQTAlJCIA D[.L r_MPLW PU�LiCO fJl B /QUILLA 

Adl'Y)inis+roicion 
"R.Jbliüd 

(._:JuhiO -;1.084) 

Olm5 empleos -rotal empleo
Pú bt io.os 'Pú bl il!O. 

1. (1.) f.k) (.1.) (_e) (1.) (Z) 1

� 09o+d _ _ _ ___ _ 

Medellin _____ _

Cali _ _ _ _ _ _ _. 

BA Ql2A�QU I LlA 

�ucaraman<3� __ 

Cucu+c.1 ______ _ 

Gk r-e i Y"ci _ _ _ _ _ _ _

M�niza\ez ____ _ 

�io ____ _ _ 

�., 

-1.6 

-:/. c. 

5.5 

7.6 

10.il

3.Z:

,�.9 

15.4 

-4 .f, 

3.B

3.4 

2.4 

?,.:¡. 

"'1.0 

4.Z.

5.�

+C.,

�.o 

2.5 

u, 

c.7

�:¡.. 

Z.5

2.4 

4.C,

,4.2 

1.5 

1, 1 

a.g

1.c

l'.3 

1.1 

1.1 

,.o 

Z.I

lZ. 1 

10.1 

�.O 

8.Z

1e.3 

120 

11.�

/B,5 

19.t;,

6.l

�-� 

4.�

3.G

5D 

S.+ 

53 

:¡.q 

q::¡. 

Vi1I01vicet1c.io_ _ __ 14.3 G.G 3.1 1.4 1-7.4 &o 

�h'ltdic, PondeY-ade>_ 8.1t> ..4.e. 2.+ 1.3 11.3 s.5
· Colum11a 1. Thr'(!P�lay� d€ implro

ColL>Wlr'lol �. l=bn-'e.n-kt¡t' de. la -�bla0ioY1 e>1 i?daol dl! -1-n.-'bctJar.
¡:-L<2n�e : ��. i;.rt;uts-k.1 ck hogar-�s. .w� ?' <.1k-0$ Pmp\eos publicas· 0.Drres pondeY1 o los �m presas de I e1Aado en 
sec.-brQs tco�OMlcos diiev-sos, .\-Q\ c.owio la indv,;;hiot, tttrvicios poblico�,-hont;pof'k- Lj �ciOr f,Y)()nCie'fV. 



CU/\DRO 3 

GRAIX) D[_ iurot2MAL\DAD S[_GLJ).j W(Vt.L LDUCAClOllb.L. 
(.)UlJ \O 1 �84_.¿ 

t!>o�- -- -- --

Hedellin. _____ _ 

Cali __ __ ___ - . 

BiAQQA\JCWiLLA __ 

B uc.a ro� n �a . _ _ _ . 

e ucu+ct. - - - - - - - . 

Cere,m. ___ ----· 

Ma r1iz�les _____ 

Das to _ _ _ _ _ _ __ 

Villavic<2ncio ____ _ 

Prom2dio l=bnderordo. 

�Jl�0U�A

.r;: DUQ.Aci °"-'

81.S

10.Z

84.0 

84.9 

B0.0 

05.�

14.3 

84h 

<3). ,1 

ez.-7 

f!JJ+ 

.r;tve,AC.i01J 

PQi�ARiA 

05,e, 

63-º

:13.3 

+6.1

• > 

=19.0 

uz 

�+.et 

Gf3.1 

e,45 

+S.8

69.3

t.b�jo1'J 

�EC.UUDAR.f A 

49.B

,4,1,5 

4t3.9 

58.5 

5t:J.+ 

%:1 

54.4 

4-7.0 

$6.S 

600 

510 

J;D�iW 

U 1-.J iV��'!TAl21 A 

zO.+. 

23.4 

Z�.5 

ZGl 

'!:1)8 

=IJ-0 

z.50 

IG.4 

10.5 

2�4 

-ZZ.'3 

-ro-íA..L. 

.:;0,1?) 

sz.o 

s.1. 4

6-l.9 

�0 

(ó:/. l. 

552 

52.7 

68.Co 

�-' 

55.S

1="oen+e: ColcwkJs de �lwr-rctlo �o� bas� l!f> do.\os d�I l)��- t;.\ gmdo de irt1for�liol<ld se define c,o.,.,,o el
porcen+ajt de\ ewi pleo de. coda nlv,I ocvpac.io�al pCh'k�eci�nte ol S(!Ctor 1MfOrmaL 



CUADRO 4 

J:7U[QZA DL TQAibA.JO [.)J th/OUILLA AQfA ME"TQOPOLiTANA (1.<354-1.085) 

�l=:Cl-tA 

MAR--BO 

SEP-50 

MA�- fol 

SEP-BI 

MAR-8c. 

SEP-B2. 

MAQ-83 

Sf:P-83 

tv\AQ-84 

SE.P-84 

HAQ-85 

SEP-85 

· TASA bl.i. TASA t>E. ,,6..-;;A l>.E POE;LAC.I O,-.J PAQl'ICI PACio� SUSl:>1 f>.Ll!.0 tlE�t:"'1 PLJ;O 

9eLJr¡A.. �LOBAL 

9b5.S1-L1 33. Bo 1/. 41. <JO

9 6c. ·"56 33.EOi. 45.10

'399.730 36. to1. 48.EO
,, 

90-7. 554 .3-1: 001/. 51.00 

go;z,sss 33. 40 '/, 4 (ó.3()

0l3.324 34.W1. 40.-iO

93�. :;� 36.201. 50.C() 

055.GB+ .¾.501.SOAO

9-+Z .2l}2 3:7, 001/. SLIO 

989.J86 �60¼4900

�.000.6-13 3(ó.ZO 1 49.90 

;,,680 ':>.20 

l�O +.BO 

l5.ZO tZ.10 

13.20 11.40 

,o.eo 9.30 

0.IC, \D.30 

�-ºº 12.CO 

tl.Oó 14.50 

ll.50 l.4.40 

1.40 lS.20 

-7.40 15.00 

-ro-r-A.L 
OCUPADA. 

'POB.t.Acio 1-J 
P.e:,A. J;;CONOMICAMBN-r.E Acr I VA. 

Pl-ENA� S'UE>E-MPLFA.I>A 'D!::);OCUPAM 

3ZS.500 295.554 Z-7:3.4ZO 2.2 . .134 2Cl.94� 

3z:r-.zz.5 301.101 2�l. lZ5 �0.5.f0 25.524 

3G0.90Z 311-,233 2¡:¡.,534 39.609 43.f,6�

343.055 303.947 258.064 45.283 3q.10B 

30�.123 2+4.933 Z4Z. 106 3Z.l3+ ZB,l<JO 

319.4JO 286.565 z5¡.4q3 Z9DlZ 3Z.'J05 

540.051 2:)9.244 Zl-c...040 z:¡.,zo4 4Q.f3C.0 

340.826 Z99.Z4G 259. 815 38.3+/ 50-580

359.-74B 301. 044 Z�G.673 41.51/ 5 t.804 

3(62.042 301:0IZ ZefJ. Z20 2G. :¡qJ 55.03() 

364. "?;() :¡. 3()g.Gc;I Z8Z.�OZ ?p.959 54.646 

SEP-85 1.0l 3./358 ¾.-1-0/. 50.00 .7,-40 l -7. 30 3:¡.5_.:¡5(o 3!0.-7::ó zezq-44 2+.806 65.0()f, 

CbLeLJL();'. iliV)laeol pr,.,s1c;Jencia r1ocional con f::{Hf <'Yl la eYK"t>ts./a nocional� hogares �º z5,3.z,�s,.3;.,30
1
4J,43,45,4=t:

l)EL DANE., 






