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IIT!ODUCCIOlf 

Tra.\aj• Sedal &llte la pr•�leú.tiea seeial •• la.! tJellUJliiaiee eurgiias 

,•r i•vasié• •• la ciuial ie �arra.quilla, se ee�titiJY• •• el tea.a 

•• eetuiie ••sarrellaie para eptar •l t!tule i• Tra.aajueras S.eiales.

Laa eeauaiiaie3 aurgilas per 1-Tasié• e• la eiuial ••Barra.quilla s•• 

11Últiple8, le que eastaeuliza iesarrellar u. estuii• iet••i•• i• tei.a.s 

'1 eaia uu. l• •ll�, per le eual. •l estuiie e• eeatra •• u.a auestra 

••l 50% ••tre las iieci•eh. ( 18) eellUlliiaies •urgiiu per i•Tasié•

e• la eapital i•l ieparta.a••t• iel Atlá•tice, •�••• Ju. haaii• practi

eutea •• Traaa.je S.eial ie la Urlv•r•iia.a Si1:&• !eliva.r. 

El pre,•site que •es lleTa & asalisar e• l• te•rice-práetiee las eeau

•idales «• Carriz!Ü., Jelm. F. Ke:aiedy, Lipaya, �ellare•&, Cuchilla•• 

Villat•, Villa �la.Jtea, �esqu•, Siete ie Aaril '1 la Luz, •• es etre 

qúo .raeieB.alizar cxperie•eias que aes perait-.. prose�tar ee•e alter.a

tiva ce•crota Ull plmt. ie tra.Daje a cjeeutarDe simult!•e�•e•t• e• eaia 

u•a fe la.e eoauBiiaic8 liOBeiol'Ult�s, para. que as! ol iesarrell• ee•u•i

tario portita t?"assferaae16�a! e�scrot&s a�ories a Ull& r.aliia« e!p• -

eÍfi1i1.. 



Culta perait•• su:,te•tar la •• .. siu• •• que Tra\aje Seeial e•• u:u. ae

•i'• er!tiea s• pr•1••t• a teias las eellUAiiaiee �• isTas16•; case

"Jl.eNte fe !arn.:aquilla, aetua••• •• .. plui.tieaier, ejeeut•r 1 .. .._ 

tNlaier •• pregra ... s y preyeetes (e •ie•estar se eial ... la• euales 

las fallilias per ister11eiie •• las 1-stitueie:aes respeetiva1 ••j•re• 

8U lliTel ... Tia.o 

Ftmia.ae•t'-••••s •• le asterior h• .. a repartice aetei•l,�i ... eate el 

trabaje •• tres eap!tules a. sa'lter: 

�. el priaer eapítule titulai• !speetes T•ériees se\re CellUiiiai, a:aa

liz .... , er!tieaae•t• eeseeptos se\re �Rt.m.iia4, iesarrelle ••�ita.ri•, 

pri•eipi•s 1 earaeter!stica.s ••l a!sJM, iiags,at1 .. (e la ••au:aiiai; 

•st� so h:.� i�fis1e•sa\l• pgra peier �apre•i•r p•sterieriae•t• la si

tuaei'• presemtaia •• las eeauAiia.ies ie i•Tasié• •• !arra•qu.illa. 

sio•es ••tierra..,•• la ciuiai ie !arra:a.quilla, e•tre ellas las ea.usas 

eeeiales que ieter11iBa:a la i»Yasi'•, los pre•le11as seeie-jur!ii .. s 1 

las �•••sii�ies que J&ieee• actua.lxe•te, tales ee•• salui, oiueaeió:a, 

TiYien«a, eaplee, aeuoiuete, alealltarillai•, sa�itaries, •�ergía el,e-

trioa, el liderazge, orra•izacie»•s ie •�s•, esta• u•ieai�s ie•tre ie 

las ceistra.diedo�es iel eapitalisme Wllciial para los epriaiios y ex -

plotai�s «e éste meaie seoial. 

Al fi•al eua•&• a.Ji&lizanos la i1terve•eié• iel Tra.\aja«•r Sseicl e• 
,, 
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pre\leaátiea, el estúiie tetri•• realizai• a lee i-.feraes •• prietiea 

•• eaia cemmiiai '1 les iates elateuies ie las •••uestas a.plieaiae a

eafa waa ie ellas, l• que us i.á \ases para preee•tar alteru.tiTa.s ae

iiatas e i.iaeiiatas que eea,reaet ... ua aecieu.r ee•staste •• Traaaje 

S.eial e• las .. IIUlliiaiee ie illYasi'•· 

11 .ét••• utiliza«• para el estuii• es el Dial,etiee señala..ie que Jla

ia existe aisld.e, tei• bterrelaeieu.ie e». eauea y ·ereete; así la si

tuaei•• socie-pel!tiea y ece•éaiea ie un. eeau».iu.i tU&Urial •• pueie 

Terse a!slaia, ei .. i•terrelaeie-.a.i.a e• las eeatrai.ieeie•es •• •uestra 

seeieia.i, per le cual u se pueile• preseJltar paleatiTes a u. seeter, 

si•• aeeie•es iialéetica.s ieaie t.ias las eeau».iiaies se i•teire• cell

tre iel pn,eese i.e usiiai y lueba •• les epriaiies ee•tra les •preseres. 

El tra\ajo se susteata •• el aspeet• teériee e•• UlUl iiversa •i•lio -

rra!!a apareeiia al fiw.al. 



1. ASPECTOS TE01tICOS so:es COMUNIDAD 

Al iesarrell1.r UI estuii• rerereate a Traaaj• S.cial aate la presleú

tiea seeial ie las e•IIU».iiaies su�iias per i•Tasieaes •• tierras e• 

la ciuiai ie !arraJaquilla, se hace •eeesarie peier ie-1-..ar ceaeeptes 

pertiaeates al teaa, ea!•caie e• las ies ceaeepcieaes iel auai•, pués 

si Talles a asuair criteries iialéctie.s, de aeehe esta11es e••pre•eti

ias a a.llalizar la ce•UJliiac iesie ii•erses as1ectes. 

laceat�s cesceptos les cuales u\ica• estática•eate a Ull.a e••UJt.i•�•, 

etres ea su afáa ie t�srersa.eiéa asu:aea pesieioaes fUJtcieaalistas 

iisfrazaias ie cialéctica, teie este se hace •ecesario iese•trañarl• 

e• éste cap!tule para peier teaer ftn1uaneates teórico-práetices que 

••s pel'llita• ea el tra»scurse iel tr...•aje haeer u. aaál.isis cr!tice a

la iaterveaci•• ie las practieaates ie Tra•aje Secial ie la UaiYersi

iai Si»éa iel!var e� eaia UJle ie les c-.&pes C$�itaries. 

Saae-.s que la teoría cen la ,ráetiea co•stituye� Ulla i•&isolu•le UJli

iai iial6ctiea, ioiie •• se pueieI «esperiieiar )ú. iejar ie laio aspe� 

tes ie las llÍs1tas, per ello, el ce.».eci11ie•t• y ie1ü•i• ae temiaes ce

•• ce•lllliiad, iesarrell• ie la com�iQai, pri�c1,1es ¡ c�racterísti -

cas iel a!sme, sen f\Ul.iame»tales �ara analizar la crític� situaciéa S! 

cie-ec•R••ica y pel!tica ie l•s marci•a«es e• éste secter ael 1ais, 

I+ 



pri•cipal•e•te e• les ha•lta.tes ie secteres ie iJl-.,asié•, as! se p•

iri teaer u.a visié• ie cempreaise para que les i•tetraites ie estes 

\arries ceapre•iaa la •eeesiiai ie ercasizarse y luchar per satis!a -

eer sus •eees!iaies seciales: Salui, eiueaei,n, TiYie•ia, tra.sperte,. 

recreaci••, e\ras pú\lieas. 

1.1 COXCiPTOS DI COMUNIDAD 

Desie el pUllte ie Tista aeca-1cista e iiealista se acestuaara a iefi

•ir a u.a �•Uii•ai ce•• a u». g� ie perse•as u .. icaias e• Ull área 

g6egr'-riea e• si•ilitui ie e•••ieie•es s•cie-ee••••ieas, paieeieaie 

e-ea-u.es pre\lemas; aqu! Tisieaa11es Ull carácter y ellfeque aeeáiice ce 

cellUlliiai ieaie •• se tie•e e• eue•ta que la IÚsaa se iesarrella aaj• 

ee•iicieaes espee!ricas ie la luclt.a ie clases ea u». lu:ar y tiemqte •e 

terab.aie. Se aslllle Ulla pesiclé• pas1Ta e iiealista lla.cia sus proale

•as, sús •ecesiiaies s•cie-ee•••Micas, pel!ticas y jur:!iicas. 

i. etra ie!i•icié• ie cellUiiiai teaenes: • Is Ulla agrupaei'• er:;�E!

ia ie perse�as .que se perei\e• ceae Ulliiai seeial., euyes aieaaros Pªt 

ticipaa ie al� ras,•, iaterés, ele•e•t•, eajetive • fwación ceJIÚJl, 

cea ceacie•cia ie perte�eacia, situ.a.ies e• uaa ietermi•aia área te• -

gráfica. e:a 12. cual la pluraliiai ie :,erso•as i.»terr�cien.a.:e. 11�s uten

saaente entre sí que e• etre ce�texte tt ( 1) 

A•tes ie entrar a Ull allálisis ie la iefinici•n anteri•r, Toamos lo 

que 1lantea la Dra Misia A�Ue� al res,ecte: 

• La co�nidad. es UJ1a �grupaci•n erianizaia ie pers�R�s, c�n i•tere -

ses, e\jetivos y •etas co�ur.es, que ecu,an aeterziin.a.ce esp�cie reegr¡ 
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tie•e• en c-;ensta.nte i•terrelacié• per meii• ie las relacie•es ie pr.

iuc�i•• secial, ce• el pr.pésite ie satisfacer las ie11a.•iaá materiales 

y espirituales ie teie8 sus 1•tecra.ntes.• ( 2) 

11 las ies iefinici•nes anterieres encontramos una aparente similitud 

entre ellas, aún cuando no descartamos, ni negamos la validez de la 

primera; es la Última la que acoge los fondamentos de un análisis cri 

tico dialéctico, pu�s al plantearse la situaci6n dentro de un proceso 

histórico concreto, se c,mprende como la c�munidad no puede verse ai2 

lada de las contra.dicciones de la lucha de clases donde son antagóni

cos los intereses entre la burgues!a y el proletariado. 

Este nes muestra a la luz del Marxismo, que sen las necesidades seci� 

les concretas, la cc,nciencia política social la que permite la ubica-

ei6n de comunidad en diverses estrat9s, le que seme ramente podem�s 

sintetizar as!: Burguesía, pequefia burguesía superier, pequeña burgue 
. -

s!a baja, pr9letari6S y lumpen-preletarios. 

Las �munidades burguesas,.' s�m aquellas donde habitan los dueños de 

los medies de preducci6n, cen teda la infraestructura y condiciones 

propicias a la vida, entre estas podemos mencionar a nivel de breves 

ejemples al Golf, parte de los Nogales entre •tras en la ciudad de !a 

rranquilla. 

La pequeña burguesía es aquella que escila entre la burguesía y el PI! 

letariado, sin intereses de clase bien definidos, pudiende en un momeB 

te padocer múltiples necesidades y en otl'fJs estar cómodamente; se pu� 
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de dividir en superier e interier. 

La pequeña burguesía superier es aquella que pesee riquezas expresadas 

eB varias viviendas, extensienes de tierras, alamacenes, e inclusive 

i•dustrias, pere sin tener 1• necesarie para ser �ueños de les medi•s 

de preducci,n en la s9ciedad actual. En la ciudad de �arranquilla en

tre les barries de la pequeña burguesía superier se encuentran parte 

de los Nogales, l•s Altos del Prade. 

La pequeña burguesía inferier es la que se encuentra en mejeres eeBdi

cienes que el preletariade, pereque sen victimas de necesidades s•

ciales, de la ineficacia de les servicies públices y sanitaries; ama

aera de ejemple encentra.mes Las Delicias, el 1'-ecre• y etres. 

t.s barriea • cemunidades pertenecientes al preletariado px..piamente 

diche, tenemes los de �ebele, las Nieves, Chiquinquirá y etres • 

. !As deneminades sectores del lumpen-preletariade son les que cemunmen

te conecemes como tug-..iries, donde ne existen elementales cendicienes 

para la vida humana, siende en su mayer!a los habitantes dese!llpleades, 

ueicados ségún el marxisme sin clase secial específica, de le más ba

jo de la sociedad habiendo la urgencia de un trate especial en la edu

cacién y cencientizacién de sus miembres. 

Además de le anterior en"Ontratr.os a cemunidades rurales dende existen 

estratificacién social al interier del campesinado ccn características 

especificas. 

La clasificaci6n social que brevem9nte se ha enunciade sebre la cemu-

7 



nidad, permite UJl cempremise espec!rice de estudie de acuerde a las 

caracter!stieas y necesidades en ellas, pués las que aparecen enmarca-

das dentre de t2n determina.de estra.te socie-econ•mic• refleja cendicie-

!les y particularidades similares en le que respecta a salud, educaci,n, 

vivienda, recreacién, t.re.nsperte e inf.re.estruetura; de igual ferma. esa 

eatratificaei•a de eemunidades aún cuande a simple vista ne parezca 

arbitraria, nes indica, de acuerdo a la definici,n emitida en la C.n

fereneia de la.Universidad Naeienal de �ogeti, eeme la ubicaci•n en las 

relacienes de preduceié� seeial, la necesidad de satisfacer demandas 

materiales y espirituales en tedes sus integrantes es el fundamente 

dial�etic• para comprender le que es comunidad, diferente a la tesis 

de Ander Egg, la cual sin atrevernes a tildarla de idealista, en la m� 

dida de ver la interaccién de personas s•l• per el prurite de vivir e• 

una m!sma área geegráfica, pere dende el autor deja entrever un desce

necimiente real de la ubicacién dentro de una determinada clase secial 

�on pr19blemas y necesidades.'socie-e�nót1icas y pelíticas similares. 

Se hace neeesarie enfatizar en el sentido de que no se pretende criti

car la posición ide�l6gica del auter menei•nado, sine dejar elar• erl"! 

res en la defin1ci6n, les que cerrespenden a un enfeque y concapción 

predominante en la Socielogía al interior de los países latineamerica-

nes, donde existen vacíes teériees respecte al tema en estudio; per el 

centrarie, se pretende retomar críticamente les aspectos positives y 

negativos que n•s �er.mitan en les capitules posteriores como la influe� 

eia de esas tesis y el descen�cimiente de etras al interior de la facul 

tad de Trabaje Social de ésta universidad, es la que ha permitide un 

amorfis� y desplanificación en las prácticas cemunitarias, cayéndose 
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de hecho en pesicienes mecanicistas y funcie.al.istas. 

Una eemunidacl, ubica.da ella e• cualquiera de les estrates seciales éxi

ge entre sus relacienes seclales conta.r ce• erganizaeienes de ea.se re

presentadas en Juntas de Aee1,n Cemunal.1 Defensa Civil, C.mités Cívices 

las cuales necesitan trabajar en pre de sus ee11Unidades en fel"!la inter

relacionada, easálidenos de que e• relae1,� a la elasifieaci6n de las 

a!sraas los problemas y necesidades no pueden ni de\en ser vistos en fo• 

ma univoca, egoísta, sino que las organizaciones de ease con una conce2 

eión alal�ctica de comunidad de\en propender por el ltienestar de sus 

miembros, sin intereses secundarios de grupo pol!tico, sin un adoctri

naJliento ni compromiso a sus miembros, convirtiéndose en los medios pa

ra que las personas transformen sus condiciones de vida en la medida 

que se consiga por intel"lledio ue las respectivas instituciones la pue� 

ta en marcha ie políticas da Dienestar social. 

Continuando con nuestro enfoque crítico al concepto de coIIUllidad, si 

\ien hemos plantea.do una posici6n dialécti� critica en la Elef in1ei6n 

de Nisia !�ero con respecto a la de Ezequiel Anüer Egg, iebe1110s anotar 

que hemos hecho menei6n a la def1nici6n del autor en la última edici6n 

de su libro Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad. 

El mundo actual se divide iásicamente en países capitalistas, socialis

tas y en v!a al socialisn:o º En lo que respecta al capitalismo existen 

tres su'b-clasifieaciones muy Dien diferenciadas: 

Las del capitalismo independiente o autónomo, a las cuales pertenecen 

las potencias mundiales, tal es el caso de las naciones europeas y Es-
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tadGs Unicios; naciones sua-iesarrolladas COJIQ América Latina y parte 

de AsiaJ los pa!ses atrasados funiamentalmente los tie Af'riea y Oceanía. 

Lo anterior es ietel"'lllinante en la Sociole�!a Marxista para hacer un e� 

toque soltre eomuni4ad, la uaieaei6n de las ms11as, anotándose que en 

eaia una ce las su ... clasificaeion$S cie comunidad, con el agravante ie 

�ue el proletariado, los poltl"'8s en les países europeos y norteamerica

nos tienen m.!nimas condiciones Sllperiores a la iel resto del munde, sin 

que esto en ningún. momento quiera decir una negac16n a la opres16n pe.

lítica y e:q>lotación eeooonú.cao 

En el caso que nos atañe, la rea1idad colombiana, nuestro pa.!s· vive d2 

ble dominac16n, la de la burgues!a norteamericana y la criolla, b�sico 

para que los oprimidos y explotrufas s'tlf ran una super dominación, lo 

que los obliga a migrar del oampo a la eluda.ti, en húsqueda de inej�res 

condiciones de vida, dándose los asentamientos de los �rdones de lli

seria, comunidades donde se entremexclan hábitos y costumbres urbanas, 

rurales o semi-rurales que en condiciones inf rahuman.as lo llevan a po:! 

t ra.rse en sus condiciones de existencia sin ánimo de superaci6n. 

Partiendo de la definición de comunidad donde ésta es concebida dent.ro 

del contexto ae la lucha de clases, pasa.moa a enfocar el diagnóstico 

de comunidad. 

lo2 DIAGNOSTICO DE COMUNIDAD 

Debemos iniciar áste acápite con un enfoque so91-e diagnóstico: 

• El diagn6stico es así, no sólo la jerar.1uización y categorización de



los problemas, el planteamiento de alteniativas de trata.miento y sol� 

eión, es la base del plan, de1 programa y ie los proyectos a ejecuta.1'-

se.•· ( 3 ) 

En relación a lo anterior el diagn6stico es imprescindible pa?'EI. la in-

terveneión ie un tra.�ajo eomunita.rio, donde para él m!sme de\e tenerse 

en cuenta no s6lo el concepto de comunidai, sino la ubicaci6n soeio-P! 

lítica '1 eeon6111ea de las personas donde se desarrolla el estudio, por 

lo que en forma emp!riea a manera preliminar nos atrevemos a decir que 

son eomunieades surgidas por 1nvasi6n, unas deDido a la necesidad de 

um techo para vivir, donde las personas de antemano se pusieron de -

acuerdo para esta acci6n; en otras pués sin una mínima unidad entre 

elles, el engaño de que fueron victimas por parte de los Políticos bur 

guasea en époee.s de elecciones llevó a un asentamiente sin condiciones 

necesarias para la vida humana. 

Las bajas condiciones de vida, el hecho de no tener una ocupaci6n labQ 

ral estable, el analfabetismo y semia.nalfaeetismo en el ctlB.l. se debaten 

sus miembros, la ineficacia de las políticas del Estado como parte in

tegrante de las c�ntradicoiones del capitalismo mundial ha sido funda-

mental para que las personas vivan pasivas a sus condiciones de existeE 

cia, e!n un asomo de lucha organizada que obligue a las instituciones 

respectivas la implementación de políticas de bienestar social. 

La. ineficacia de los servicios públicos y sanitarios, el aumento des -

proporcionado tanto del costo de la vida, el no cumplimiento de polít! 

cas sobre erradicación de tt1ooUrios permiten presentar como parte de lo 

que podemos denominar un diagn6stico preliminar, variables que deter -

11 



minan la situación social en los habitante.a de las comunidades surgi

das por invasión en la ciudad de ?larranqullla, representado esto en ham

bre, desnutrici6n, enfermedades, hacinamiento, sistematizado en miseria. 

El. diagnóstico sobre las comunidades surgidas por invasi6n en la ciudad 

de earra.nquilla debe hacerse integradamente en ellas, para as! Duscar 

una perspectiva de intervención dialéctica similar para todas bajo con

diciones específicas de espacio y tiempo, pu�s si bien en algunas exis-

ten incipientemente algunos sel"Vicios públicos, el hambre, las enferme-

dadas son comunes para todaso 

En un diagnóstico de comunidad debe tenerse en cuenta la sistematiza -

ei6n de la información, datos de las comunidades, necesidades y proble

mas de las m!smas, comportamiento de sus miembros, actitud de sus lÍde-

res, recursos para la intervenc16n. 

En coordinación a lo anterior se presenta etra defin1ci6n de diagnósti-

oo: 

El proeedimiento por el eua.l es establezca. la naturaleza y 
magnitud da las necesidades y problemas que afecten el as
pecto, sector o situación de la realidad social que es mo
tivo de estudio-investigación en vista de la programación 
y realización de una acei6n. 

En el diagnóstico se establece también la jerarquización 
de las necesidades y problemas en función de ciertos crita 
rios políticos, ideolÓgieos y técnicos, comporta as! mísme 
el conocimiento de las diferentes fuerzas en conflicto y 
de los factores que actúan de manera favorable, neutra o 
desfavorable, para alco..�zar los objetivos o la finalidad 
propuesta. 

También incluye la determinación de los recursos disponi -
bles. Tiene por finalidad servir de 'bn.se para hacer y para 
fu.�damontar las estrategias que se han de expl"f3sar en una 
práctica concreta, conforme a las necesidades y aspiracio-



nea manifiestas por los m!smos interesados de manera direc
ta y a través de sus organizaciones o asociaciones ( 4) 

Nos indica lo anterior como en una comunidad se deben tener en cuenta 

los asp,eetos positivos y negativos de la m!sma en el momento de emitir 

un diagnóstico, pu6s de ello se va a derivar una acei6n concreta con la 

cual los diversos estamentos de la m!sma transformen su realidad social, 

as! como en las nueve comunidades surgidas por invasi6n tomadas como 

muestra pare. nuestro estudio en la ciudad de !arranquilla, se integran 

los hechos positivos y negativos que permitan la presentaci6n de un 

plan de trabajo conjuntoo 

lo3 CONCEPI'OS S01'1tE EL DFSAMOLLO DE LA COMUNIDAD 

Cuando hañlamos de desarrolle de la comunidad hacemos referencia a las 

transformaciones, cambios �resentados en los aspeótos materiales y es-

pirituales en una comunidad, comprometiendo la formaci6n de líderes, 

quienes encaucen situaciones propicias de salud, educación, vivienda, 

transporte, obras públicas logrando conseguir de las autoridades .res -

pectivas el establecimiento de medios para condiciones nermales de viaa. 

Un movimiento con el fin de promover el mejoramiente ee la 
vida de toda la comunidad, con su participaci6n activa. y en 
lo posible por iniciativa de la propia comunidad. Si acaso 
dicha actividad no apareciera de �nera espontánea se emplea 
rln técni�s que la hagan surgir y la estirnulen con el obje
to da asegurar respuestas activas y entusiastas al movimien
to. El desarrollo da la comunidad abarca todas las forrr.as de 
mejoramiento. 

In�luye por lo tanto un conjunto de actividades que se desa
rrollen en un distrito, ya sean promovidas por el gobierno o 
por las organizaciones no oficiales. ( 5) 

13 



Nos seña.la esto, como el desarrollo comunitario exige una intervenei!n 

de todos sus miembros en la ejecuc16n y control de actividades previa.

mente planifica.das, pero la participaeicSn comunitaria no se di espontª 

neamente, se exige una orientaci6n y educación a sus miembros para que 

ellos reconozcan la importancia de transf orma.r sus condiciones de exi! 

tenciao 

Se comprende también al desarrollo comunitario como la organización de 

sus miembros para aunar esfuerzos tendientes a satisfacer necesidades 

concretas previo estudio y análisis de las mismas con las cuales se 

logren una responsabilidad de las actividades en su ejeeuei6n, as!, 

sus integrantes necesitan valerse de los reeursos y medios necesarios 

para que el proceso de desarrollo comunitario pueda superar todo tipo 

de obstáculos y barreras que se le presenten en su medio, en su desa -

rrolloo 

Han existido diversos enfoques o concepciones sebre desarrollo comuni

tario, donde podemos mencionar entre otros el de las Naciones Unidas, 

la que lo designa como: Aquellos procesos en virtud de los cuales los 

los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para me -

jorar las condiciones económicas, sociales, culturales de las eomuni� 

des, integrar a estas en la vida del país y permitirle contribuir ple

namente al progreso nacional. 

El desarrollo comunitario debe tener el propósito de solucionar l�s 

problemas de la núsrna pero en la actualidad, en nuestro medio social 

se limita en acciones de carácter paleativo que sólo contribuye a in

tereses individual.eso AcontecG que el desarrollo comunitario, o de la 



comunidad, es anal.izado de manera atomizada cuando egoístamente una de 

ellas es separa.da del contexto socio-econ6mico en el cual se desenvuel 

ve, un craso errer que obstaeul.iza cualquier §Vanee, esto debe tenerse 

en cuenta tanto en sectores urbanos como rural.es. 

Un desarrello de comunidad debe comprender cuatro fases fundª 
mentales de la manera siguiente! 

PlUMEltA FASE: INVES'l'IGACION 

Se realiza previo el inicio de la construcci6n de la nueva cg 
munidad: 

- Investigación histórica local, como uno da los medios para
conocer factores condicionantes de la situaci6n presente.

- INVESTIGACION SOCIAL P.!tnl.A!tIA:

Se encuesta a las familias que viven en forma dispersa en 
áreas de desarrollo con el objetivo de conocer la situaci�n 
de las mísmas en relaci6n a: 
Composición de los núcleos. 
�elaci6n vivienda-trabajo. 
Situaci6n laboral e ingreso. 
Integraci6n política. 
Nivel de salud. 
Escolaridad. 
Incorporaci6n de la mujer al. trabajo. 
Características da las viviendas. 
Actitud hacia el nuevo ?Ueblo. 
otros aspectos. 

- INVESTIGACION ESPECIALIZADA. O COMPLEMEl.l'fA1UA.:

Se efectúa como medio da profundizar en algunas de las áreas 
de estudio que se abordan en la investigación prima.ria, coor 
dinaci6n en la metodología y aplicación con el organis�.o se; 
tor correspondiente. 

SEGUÑl)A FASE: PrtOMOCION PAl'ú\ AJUSTAlt LOS PROOMMAS Y PIJ,..'l'ES 

DE TMBAJO. 

- Los resultados de la investigaci6n social primaria se uti
liza para promover, establecer programas y /o adecuar los pl�
nes de tro.bajo existentes r.on los org3llismos sectoriales
ajustados a las necesidades de lu comuni�ad.

TEltCERA FASE: EJEGUCION. 
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- En ésta fase corresponde al grupo, a trav�s de la Trabajada
ra Comunal velar por:
La. adecuada vínculaci6n laboral de los integrantes de la eo
nnmidad con la actividad económica que induce la construeeión
del pueblo.
El equipamiento de las viviendas.
La realización de las mudadas· con la consiguiente demolición
de los bohíos.
La firma del contrato provisional de usufructo de la vivien
da.
La realización y actual1zaci6n sistemática del expediente fa
miliar de cada n�cleo que se integra a la comunidad.

-

El impulso de otras tareas comunales.

CUA:!n'A FASE: EVALUACION 

- Constituye la medici6n del resultado de los programas apl!
eadoa :por el grupo y 'por los organismos sectoriales en las
comunidades, así como el establecer el grado de los cambios
en la.s actitudes y valores que se van �estando en sus pobla
dores. Esto nos permite prever y diagnosticar situaciones que
son factibles de modificar de acuerdo a los objetivos que se
han trazado. Debe señalarse que estas cuatro fases de trabajo
no son dependientes en su ejecuci6n unas de otras y general
mente no mantienen ésta secuencia cronológica. ( ó)

Le.a fases anteriores deben realizarse bajo condiciones espec!f ieas de 

las situaciones socio-eeon6mica.s en cada comunicad, pero sabiendo que 
. 

en el proceso dial,etico, �l desarrollo necesita darse de lo inferier 

a lo superior, no de manera lineal sine> de espiral, teniéndose en cuen 

ta las contradicciones tanto internas como externas que se presentan en 

el mísmo, puás es im!3<)sible ejecutar sin saber qué se va a hacer; se n!! 

ceeita de un estudio, luego un diagnóstico que lleva intr!nsico un tra-

tamiento, dentro de esto se com,renden las fases anotadas del estudio. 

Se debe resaltar que todas y ea.da una de estes fases deben hacerse on 

comunidades de un mísmo tipo de clase socialo 

1.4 P�INCIPIOS DEL DESARrJJLLO C0MU)llTA1UO 

Los principios del desarrollo comunitario válidos bajo condiciones con 

16, 



cretas en comunidades rurales, semirurales y urbanas podemos generali

zarlos en la siguiente forma.: 

• La base filosófica de desarrollo de la comunidad es el respeto � la

dignidad de la vida humana. El factor humano es y debe ser el funda.me!! 

to, el r!n y el sujeto de todas las instituci�nes y organizaciones en

que se expresa. y a:ctt1a. la vida social.o Este factor nunca debe ser oon

sidera4o collO elemento u objeto pasivo de las m!slUl.s.• ( 7) 

De acuerdo a lo planteado en el documento del Sena re$!tecto al desarl.'2 

llo comunitario se presenta ya no el antiguo carácter paterna.lista en 

·el ser humano sino el de promotor social y moral que permita desarro

llar las potencialidades humanas para que sean las ·m.!smas personas ·-

ouienes c on una conciencia de su situaci6n y confianza entre s! logren

el impulso al ea.mbio en un determinado momento en una sociedad, esto

teniendo en cuenta que un cambio o transformac16n debe ser auto-gene�

de s!n imposición a pesar de que existan estímulos externos.

Sin ne�ar la individualidad de cada. hombre, el mísmo se rige por nor

mas de comportamiento social donde la adaptaci6n a un grupo va a ser

voluntaria. Son las capacidaties y libertades de actuaci6n de cada uno

de los miembros, lo que va a facilitar qua se consigan cambios de

acuerdo a situaciones específieas.

La acción del individuo al interior del grupo debe proyectar tareas

que superen los límites del mismo visionándose hacia el futuro, scSlo

as! se encontraran bases para que en diversos lugares diferentes gru

pos se interecen por la satisfacción de sus necesidades sociales.
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El doeumentc del Sena al cual hicimos referencia continúa explieruido

nos �mo el aporte de cada miembro · es fundamental para que se tenga en 

cuenta un equilibrio indispensable para la eooperaci6n y desarrollo. 

il desarrollo eonrunitario permite que las personas se integren conjun

tamente para la planeaei6n de acciones concretas con las cuales se p� 

vengan las improvisaciones, se pe.rmitan una mayor distribuci6n del 

tiempo y continuidad la que a la postre va a incidir en la adquisición 

de un modo de pensar moderno y transformador. 

tc,s prineipioa del desarrollo eomunitario anotados en lineas anteriores 

11Uestran el ca.rabio dial�ctieo a que debe estar sometida. UDa �rupacign 

de personas, donde el individualismo debe tomarse como parte integran

te de la o.rganizaei6n y no con el afán de un ego!smo particular. Son 

estos principios los que el Trabajo Social comunitario debe tener en 

cuenta para una eEiueaci6n con la cual las personas adquieran responsa

bllidadeso 

Los-princi�ios del desarrollo comunitario muestran la necesidad de que 

las personas como miembros de una clase social se integren a la comu -

nidad, no en forma cuantitativa, para que sea mayoría el mismo, sino 

en aras de aunar inquietudes, sugareneias con las cuales se transforme 

la realidad social. 

La puesta en práctica de los principios del desarrollo comunitario Pª! 

miten descubrir actitudes y aptitudes de personas que en pretérito han 

mostrado apatía o negligencia hacia los problemas socio-e�onómieos más 

sentidos, contribuye a la vez para detectar la existencia de quienes 
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tratan de formar la anarquía, el desorden en un grupo, sector e insti

tueión en una eomunidado 

1.5 CAMC'l'�IClS DEL DES&lUl)LLO DE LA COMUNIDAD 

Habiendo planteado el complejo proceso del desarrollo comunitario, don 

de se necesita responsabilidad, principio de autoridad, conciencia ha

cia la transformaei6n de las eondieiones de vida., para lo cual se hace 

necesario la formac16n y estruetura.ci6n de personas que racionalicen 

las necesidades de la eomunide.d, es decir un líder eon conciencia polf 

ti ea de clase. 

De acuerdo a lo anterior, entre las principales características del de

sarrollo eomunitario podemos enfocar las siguientes: 

- Tener en cuenta los intereses de todos sus miembros, sin distingo de

clase o posición socio-económica, credo u oficio, ya que en el grupo 

cada uno tiene su función. 

- Tiene como fundamento el cambio, donde sean las propias personas qui�

nes consigan la tranaformaci6n de su realidad social, para lo cual debe 

haber mutua colaboración, participaci6n voluntaria y solidaria de sus 

miembros. 

- Al interior de cualquier eomunida.d bien sea ésta rural., urbana o se

mi-urbana, se necesita la acción integral de diversas instituciones com 

prometidas en el bienestar comunitario. 

- El desarrollo comunitario jamás se interesa por problemas secundarios

o valad.Íes, Bino concretos, problemas y necesidades sentidas en una. co-
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munida.d. 

- Se necesitan estímulos humanos y económicos provenientes desda afue-

ra de la comunidad, es decir de otras, o de grupos políticos, ideol6g! 

eos, culturales. 

- Necesita ser demoerátieo en la. medida en que la direcei6n no se ana!

quice, sino que StlS propios miembros coordinen y participen en las 

acciones. 

- Se debe evitar al mínimo conflictos persona.les entre los miembros de

una comunidad que obstruyan el desarrollo de la mísma. 

Nos indica lo 'anterior como el desarrollo comunitario no es un proceso 

sencillo ni desesperado, sino donde se necesita de toda la dedicación 

y compromiso en el mísmo, utilizándose diversas técnicas y recursos de 

la Investigación Social necesarios para una transformación, luego de 

·un conocimiento de la problemática.

En opos1ci6n a la concepción metafísica del mu.n1o, la concep
ción dialáctica materialista del mundo sostiene que, afín de 
comprender el desarrollo de una cosa, debemos estudiarla por 
dentro en sus relaciones con otras cosas; dicho de otro modo 
debemos ��nsiderar que el desarrollo de las cosas es un auto
movirniento interno y necesario y que, en su �.ovimiento, cnda 
cosa se encuentra en interconaxi6n e interar.ción con las co
sas Que la rodeano La ca.usa fundamental del desarrollo de las 
cosas no es externo sino interno, reside en su carácter con
tradictorio internoo 

Todas las cosas entrafian éste cal°<Ícter contradictorio; de e.h!
su movimiento, su desarrolloo El carácter contradictorio in
terno de una cosa es la causa fundamental de su desarrollo, 
en ta.nto que su interconexión y su interacci6n con otras co
sas es causa secundaria ( 8) 

El planteamiento filosófico de M3.o Tse Tung es una sustentación a lo quo 
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se ha planteado respecto a la 1ntegrae16n e interacción ·de las partes 

en el desarrollo comunitario, siendo un absurdo tomar sus cs.racter!s

ticas de manera me�nica, divorciados entre s!, 'por lo qué al estudiar 

la situación social de las comunidades surgidas por invasión en la ciu 

dad de Barranquilla se debe acotar las variables espec!rieas que las 

interrelacionan, las causas mediatas e inmediatas de tal situación, 

los aspectos positivos y negativos necesarios en la concientizaeión a 

las persona.so 

Así por ejemplo las contradicciones surgidas por la ineficacia o ine

xistencia de servicios sanitarios y públicos elementales para la vida 

humana debe constituirse en un factor primordial encargado de formar 

interés en las personas por la transformación de sus condiciones de 

existencia. 
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2o IA P!tOBLEMATICA SOCIAL DE I.AS INVASIONES DE TIE!\.-.AS 

EN LA CIUDAD DE BA1UtANQUILI.A 

Las contradicciones del capitalismo mundial, generan grandes desig,.JB.1-

dades entre el campo y la ciudad, donde la miseria aumenta debido al 

bajo nivel edueativo-eul.tural en los habitantes de las zonas rurales; 

estos migran a las ciudades esperando poder superar sus condiciones de 

vida, pero por el contrario se agudiza la situaci6n socio-económica de 

los marginados, dándose como resultado de ello el f'en6meno tugurial, 

donde no se dan condiciones para. la vida humana, ya que no existen ser 

vicios de acueducto, alcantarllla,do; además las moradas son construí -

.das sin elementales condiciones para vivir.

El problema de los cordones de miseria se genera. como producto de las 

contradicciones del capitalismo mundial en los pa.!ses sub-desarrollados 

en los que 8e ubican la urbe de América, Asia y Afriea donde la depen

dencia y el subdesarrollo facilitan la agudizae16n de la miseria. 

Las contradicciones generadas a partir de la erísis cíclica del capi -

talismo mundial, determina para Colombia el surgimiento de invasiones 

a finales de la década de 1930, donde en lo que respecta a Barra.nquilla 

esta se presenta con mayor intensidad en el lapso comprendido de 1940 

a 1950, cuando se do.n los principales asentamientos tuguriales en la 

capital del departamento del Atlántico. 



La desintegraei6n del campesinado en Colombia, incide.en la rormaci6n 

de sectores sub-urbanos, donde las familias van a presentar combina.e� 

nea de características y costumbres pertenecientes tanto a lo rural eg 

mo urbano, s1tuae16n ásta que de manera casi fortuita contribuye para 

que se den no s6lo desequilibrios eeon6micos, sino sociales donde se 

atenta contra la seguridad socialo 

!.es asentamientos en los sectores perif érieos de las ciudades, tal co

mo aconteció en le. fecha anotada y sucede. en la actualidad, se haee sin 

elementales normas higiénicas, construídas con desechos representados 

entre otros en cartón, madera, latones, cinc, tablas, sin un reparti -

miento del espacio ocupacional., prosen�ndose hacinamiento, lo cual 

unido a la no existencia de servicios de energía eléetriea, acueducto, 

alcantarille.do, inclusive ni letrinas, permite la proliferaci6n de en

fermedades, lo que impide en todo momento la existencia de requ!sitos 

mínimos para vivir eonto seres humanos. 

El bajo nivel educativo de las familias qua· invaden los terrenos para 

construir sus moradas y el d�ficit de vivienda, incide para que ellos 

vivan pasi'7os a su situaci6n político-social, lo cual se comprueba cuan 

do invasiones que tienen aproximadamente treinta ( 30 ) años de haber

se generadQ, permanecen en el estado inicial al no tener sua habitan -

tes una conciencia sobre la organizaci6n, debido a las causas ya anot� 

das. 

La situación socio-acon6mioa da los diversos sectores oprimidos y ex -

plotados de Colombia, ímpide la existencia de condiciones propicias pa 

rala obtenci6n de viviendas, en ninguna. de sus formas, es decir como 
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arrendatarios o propietarios. 

La actividad de la edificaci6n de viviendas se ha caracteriza
do por su inestabilidad. Desp�s. de per!odos de expansión, ge
neralmente asociados con el fortalecimiento financiero del seo 
tor, han seguido años de recesión que, sin duda han contribuí: 
do al decaimiento de la actividad industrial y al aumento del
desempleo. 

En efecto, en el período comprendido entre 1967 y 1972 la ac
tividad edificadora mostró tasas anuales de crecimiento cerca
nas al 3.7% especialmente Por el aumento en los recursos del 
Ba.neo Central Hipotecario a partir de 19690 ( 1 ) 

En el doeumento Cambio con F.quidad, donde reposan las políticas gubel'

namentales en el periodo comprendido de 19�.J a 19�6, se analiza como 

en el transcurso de los años 1964 a 1982 se presenta un .:;.2% en el in-

cremento de vivienda urbana inferior al aumento del J.9% anual en rel� 

ei6n a las familias habitantes en la zona urbana. Se patentiza el au -

mento de arrendatarios haeia el año de 1974 en un 43� indieándose el 

déficit de vivienda. 

Las eontradieeiones impl!eitas en el desarrollo desigual capitalista, 

son los fundamentos para que se presente los déficit cuantitativos y. 

cualitativos de vivienda, los últimos hacen referencia a la carencia e 

ineficacia de servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctri-

ea, transporte. 

Las estadísticas gubernamentales expresadas en Cambio con Equidad nos 

señalan como el déficit de vivienáa en el año 1975 alcanza aproximada-

mente 726.000 da las cuales el 9lp se ubica en los estratos bajo-bajo 

da la sociedad.o

La situación de las familias marginadas se empeora si tenemos en cuen-
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ta como sólo el 15% de las soluciones habitaeionales se han destinado 

a los estratos soleo-económicos bajos, los cuales alcanzan un 4� de 

la población total colombiana, aqu! se debe tener en cuenta com en la 

actualidad la miseria ha crecido en forma desproporcionada haci�ndose 

mayor el número de familias destechadas. Esta situación nos señal.a co

mo la burgues!a. en Colombia se encu entra incapacitada para solucionar 

el d'fieit habitaeional en el pa!so 

La cr!sis econ6mica que ha afectado a organismos eomo el !aneo Central 

Hipotecario, el Instituto :de Crédito Territorial y las corporaciones 

de ahorro y vivienda en lo qu e a. nuestro est udio respecta, impide la 

pro7ecei6n de políticas al respecto, lo que contribuye para que el fe

n6meno tugurial tenga un crecimiento mayor en los '61.timos años. 

Otro aspeeto crítico que se debe tener en euenta, consiste en que ee 

dan expansiones de políticas de vivienda, pero donde por un lado las 

mísma.s niegan el acceso a 1<>6 status medio-bajo, bajo y bajo-bajo de 

nuestra poblae16n, por otro las mismas son eonstru!das sin una ple.nif! 

cación donde se tenga en cuenta las capacidades del acueducto y la 

energía eléctrica, tal eomo acontece en Barranquilla . 

El fen6meno del desempleo, el sub-empleo impiden que los e stratos �s 

bajos en los oprimidos y explotados de Colombia t engan acceso a la ob

tenci ón de vivienda, según las estadísticas gubernament ales alcanza un 

40!, de la población colombiana, indicando esto el déficit de la mismo. 

y su peligrosidad, ya que esas familias destecha.das tamp oco tienen los 

recursos económicos para pagar al tísimas sumas de dinero en arriendos, 

lo que los lleva a invadir terrenos y levantar sus moradas, que no sólo 
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desequilibra su condici6n social, sino el de toda la poblaci6n; ya que 

estos cordones de miseria se constituyen en los principales focos epi

demiol6gieos, así eomo de delincuencia, quedando la ciudadanía desam

parada en todos los sentidos, siendo esto uno de los factores para que 

la morbi-mortalidad sea cada vez más vertiginosa. 

2.l CAUSAS DE LAS INVASIONES DE TiE?lP.AS 

La migraci6n hacia las eiudades no explica por s! mis11a el 
déficit de vivienda urbana. F.ste se explica por las carac
ter!stieas del desarrollo del eapitalismo en Colombia; las 
oondieiones en que all! se dan las contradicciones entre ca 
pital. y trabajo, y las características y cireunstancias en
que el modo de producci6n capitalista articula o descompone 
formas atrasadas de producción, han generado una. distribu -
ción del ingreso particularmente desigual. ( 2) 

Lo anterior nos indica como el proceso del eapitalismo en Colombia ge-

nera contradicciones en urbes y ciudades las que se constituyen en la 

principal causal para las invasiones, donde no sólo se presenta défi-

eit de vivienda, sino que las eontradieoiones entre el capital y el 

trabajo determina un crecimiento vertiginoso del desempleo, dando ori-

gen a que las personas se vean obligadas en muchos ca.sos a delinquir 

para poder subsistir. 

Los tugurios han ido ereeiendo en diversos puntos cardinales de nues

t� país, debido al aumento progresivo del déficit habitaeional, el 

cual para 1980 según el anexo# 1 llegaba a 1.036.400; ésta situación 

se presenta porque se dá una desplanificación en el gobierno colombia-

no entre las zonas habitadas y las despobladas, as!, tenemos la reali

dad espec!rica de inmensas zonas rurales olvidadas, terrer..os valdícs 
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a lo largo y ancho del pa!s, los que de ocuparse correctamente permi

tir!an la existencia de condicio?les propicias a la vida comunitaria. 

La necesidad de vivienda eoDlJ.eva a ser eausa de las invasiones, pu�s 

adeds de lo anotado, en Colombia no ha habido una política que contro 
-

le los arriendos y de ásta manera ante el desproporcionado crecimiento 

de las m!sma.s, las familias de escasos recursos económicos se ven obl.ir 

gados a subsistir en la miseriao 

Esto nos explica el porqué las tesi3 gubernamentales, sus análisis ªC2

nómicos sobre el problema en estu.iio se plantean de manera sofisticada 

traseendiendo la gravedad del problema., esto se nota y nos funda.�enta

mos en el hecho de que tradicionalmente la serie de requísitos engi -

dos para la obtención da una easa, le niega el acceso a la poblaei6n 

desempleada. y de bajos recursos económicos, la situae16n es más agra.

vente. eu.ando en el proceso económico los gobio.moa nacionales recono-

·. een el crecimiento del desempleo y sin embargo son negadas las posibi-

lid.ades para adquirir un techo.

Encontramos reglamentaciones sobre la existencia de un avalúo catas -

tral, con el cual no s61o se reglamenta el valor en los servicios de 

acueducto y alcantarillado, sino que, los trámites de compra y venta 

de casas se hace mediante áste avalúo. 

Las leyes colombianas estipulan aue el avalúo debe ser el patrón de 

control para fijar el precio de los arriendos; en la práctica esto úl

timo no se cumple, as! como tamporo la congela.ci6n de los mismos, lo 

que obliga a las familias de escasos recursos a invadir terrenos para 



tener una vivienda donde vivir. 

La situa�i6n se empeora, pués en rruestro medio soeial las leyes se eJn! 

ten sin �mplirse, en éste sentido se hace necesario la existencia de 

pol!tiee.s fiscales y controles res:peetivos que permitan la apertura de 

condiciones propicias para la obtenci6n de vivienda. 

La práctica social eomo criterio de "1erdad nos demuestra que las pol!

tieas de auto-eonstrueei6n y auto-gestión, viviendas sin cuota inicial. 

no son ningÚn tipo de solµei6n al déficit habitacional. 

En la política de casa.a sin euota inieial se exigen una serie de re -

qu!sitos ante la ley, los cuales, comenzando por los fiadores y la de

elaraei6n de renta del beneficiado demuestre. que es totalmente imposi

ble que los tuguria.-ios puedan beneficiarse de las políticas de Cambio 

con Jv.?uidad, pu,a toda filosofía burguesa tiene un sello clasista en 

el �ue sólo interesa el enri�ueeimiento del capital, en ningún momento 

el bienestar comunitario. 

Los hechos concretos nos demuestran que las políticas de auto-constru� 

ei6n, auto-gestión se han convertido en inoperantes dándose pisos so -

ciales que llevan a sustentar que la burguesía está defendiendo los ty 

gurios, a manera de ejemplo veamos el caso de la urbanización Los Lau

reles en la ciudad de Barranquilla donde desde hace tres años se encuen 

tran construídas seis viviendas habitadas sin ser'V'icios de acueducto, 

energía eléctrica, ni sanita�ios, dándose en la práctica una violaci6n 

de normas sociales sobre la vida en comunidad por parte de las respec

tivas autoridades. 
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El Sttrgim1ento de urbanizaciones y ott,>s prog.ra.mas de vivienda sin una 

:planif1eaci6n acorde a la capacidad del acueducto municipal, de los 

servicios de energía eltfctrica, as! como alcantarillado indican la exii! 

teneia de eondiciones favorables pa._""a que ·contitr'.ien generendose las 1!! 

vas iones. 

!al eomo se ha venido explicando, las inva:&iones tienen causas socio -

eeommies.s, y como se ha sustentado, el d�ficit de vivienda es ea.da vez 

myor, pero ade�s, las astucias de los pol!tieos de turno en periodos 

pre-electorales, conllevan a que se generen acompasadas in"nl.Siones de 

tierras, donde las personas son engañadas eon J!)romesa.s de futuras lega

liza.clones, pero llD.4 vez se realiza la aeelón se olvidan de ellos, p� 

sentándose una verdadera. lucha por la existencia, pu�s en la m.ayor!a de 

los ce.ses los in,re.sores tienen que enf'rentar s!!l ninguna ayuda 1:is arrg 

metidas de la fuerza pu"'blica, quienes atienden los llamados de los p� 

suntos propietarios en el cumplimiento de la protección de la propiedad 

privada.o 

La situación socio-econ6m.1ca se ha agudizado cada vez w, ya que hasta 

el presente en Colombia. y en particular �arranquilla no ha..'l existido 

organizaeiones, ni instituciones que proyeeten u.."'la divulgaci6n masiva 

sobre las graves re�ercusiones en contra del desarrollo socio-económico 

del po.!s, una violaci6n, e.s! OOIIX) pérdidas de valores y normas �tieas, 

ya que la vida infrahumana de los tugurios, se convierte en cause. y 

erecto de la miseria que agobia a nuestra poblaei6n. 

El fenómeno de las invasiones, ha originado en el transcurso de la his 

toria·de Colombia a.�ormalidades que Tan desda los dese<:1uilibrios de la 
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salm, hasta atentados contra la propiedad y dignidad humana. Esto se 

origina no en forma casual, sino porque las m!smas condieiones de ,ri

da en los tugurianos los lleva a ,rivir en f onna totalmente infrahumana 

perdiándose normas indispensables para la vida social. 

!odo lo (!US hasta aquí se ha planteado sobre las causas y origenes de

las invasiones, se ubica dentro de las contradicciones del desarrollo 

desigual entre las zonas urbanas y rurales de Colombia, como parte in

tegrante de la capitalista, donde la ansiedad y al m!smo tiempo la de

sesperaci6n del proletariado lleva a que las personas se trasladen con 

sus familias a los principales centros industriales, comerciales, fi -

nancieros, tratando de obtener mejores condiciones de vida, pero la ·m! 

seria se hace mayor, ya que la burguesía es impotente debido al despil 
-

tarro econiSmico que ea.da día haee de los presupuestos, para equilibrar 

la situac16n social de los marginados. 

La. ca.raeter!stica de doble dominae16n en países de América Latina, tal 

es el easo de Colo�bia donde-existe una burgu9sÍa y terratenientes na-

tiYos que nos oprimen y explotan, habiendo a la voz otra dominaci6n not

teamericana, la cual sa encarga de un saqueo desmedido de nuestras ri-

o.uezas, dándose eonciliaciones, ya que ninguno de ellos les interesa la 

situación socio-econ6mica y pol!tica del proletariado. 

La. incursión del capital norteamericano determina la implementación de 

impuestos cada vez mayores, los que se encargan de asfixiar el presu -

puesto familiar, el cual no al�anza para las elemcmtales condidones de 

vida en sociedad. 
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En !am-anqullla se eobra mediante los recibos de la El.eetrifieadora del 

Atl�tico un impuesto pro-erradicación de tugurios, tal.es dineros son 

T!etiraas de la burocracia, del despilfarro eeonómieo, situación rene

jada cuando en nuestra ciudad, :f!arra.nqullla se dá una proliferación � 

da Tez 11a¡or de los tugurios sin que mínimamente se haya hecho o real� 

zad.o algo }'01" su erradicneión, al contrario estos cordones de miseria 

aumenta cada vez más. 

La Ley 77 de 1981 ., aparecida en el anexo I 2, da vigencia a la labor 

pro-errs.dicaei&n de tugurios, en esta oeasión en <".Oordinaeión con la 

Ciudadela Universitaria, sin embargo, no se entregan obras concretas 

que muestren la erradieaci6n de por lo menos un tugurio entre los tan

tos existentes en !arranquilla, ello, una muestra pat�tica de como la 

bu?"gUes!a asfix:l..a cada vez más a nuestro pueblo con impuestos que nun

ca cumplen su cometido, es decir propenden por obrar infraestructura.les 

que permitan soluciones de bienestar social; tal eomo se profundi:aará 

en el tercer capítulo, se haee necesario que Trabajo Soeial labore en 

diversos organismos del Estado ., tendientes en el oaso que nos compete 

de que ol impuesto mencionado se haga eficss, ya que así se disminui -

r!a uno de los principales focos infeetocontagiosos y de miseria co� 

son los de los tugurios. 

Los moti�os que han determina.do el proceso de invasión en las Últi!ll!l.s 

cinco dieadas, incluyendo la presente, se pueden sintetizar en lo si

guiente: 

- La.e precarias condiciones socio-eeonÓill.iea.s de la in.�er.sa mayoría do
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la clase baja-baja, que les impide continuar pagando alquiler 1 menos 

a-6n obtener una vivienda propia. 

- Astucia de los políticos de los partidos burgueses para engañar a los

necesitados de vivienda, induci�ndoles a la oeupaci�n de terrenos por 

las v!as de heeho, bajo la promesa de posterior legalización de las ti� 

rras, lo cual nunca acontece. 

- El bajo ni'Yel educativo y cul.tural y sus condiciones socio-eeon&lli -

eas los lleva a vivir en forma infrahlllllaM., donde las viviendas que

construyen no cum¡;,len requ!sitos m!nimos para la vida. en comunidad. 

- Las invasiones se convierten en un negocio,· en la medida en que el�

nas personas invaden terrenos sin necesitarlos, s6lo para haeer un lu.. 

erativo negocio con los memos, ásta situaeión ea más grave ya que se 

presenta un egiotismo inescrupuloso sobre quienes habitan el tugurio. 

2o2 COMUNIDADES SURGIDAS PO?t DNASIOll EN IA CAPITAL DEL 

Dm'Affi'.'J.MENTO DEL A'i'LANTICO DOND& HlN HABIDO PM.CTI

OOJ'l'F.S DE Tlt.\D!JO SOCIAL DE Ll UNIVE:ftSIIW) 

SIMOll !OLIVAR 

El proceso de invasi6n ha tenido características específicas en nuestro 

pa!s y concretamente en !arranquilla, donde se encuentran comunidades 

surgidas por invasión, las cuales en la actualidad se consideran sect�

res residenciales, por haber conseguido la superación do su estrato s2 

�io-eeonómieo, como una pnieba patética del desarrollo desigual en las 

r.omunidades. As! encontramos el caso concreto a manera de ejemplo de 
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un.a comunidad, la que no fue tomada como muestra en nuestro estudio, 

tas Nieves que surgió por invas.ión presenta múltiples problemas socia.

les, pero SUB earaeter!etiea.s no permiten ubicarla en la actualidad C2 

mo tugurio. 

Debemos resaltar que en nuestra muestra se fundamenta en las comunida

des John F. Kennedy, Lipaya, Siete de Abril, :Bosque, Cuchilla de Vill! 

te, La Luz, Villa Blanca - otrora Cuchilla de San Nicol,a-, Carrizal y

!ellarena- antiguamente Orejita.-; pero existen muchas otras que prese!!

tan preearias condiciones de vida. 

Encontramos en la actualidad diferenciaciones en el desarrollo socio

econ6mico en las dieciocho ( 18) comunidades donde ha habido la pre -

sencia de Trabajo Social, mostrándose en varias de ellas un atraso to

tal, situación casi idántica al momento de darse la invasi6n, lo que 

nos muestra una acción no positiva de Trabajo Social en la orientaci6n. 

Las comunidades en las ct:ales ha habido intervenci6n de Trabajo Social 

son las siguientes: Buenos Aires, Carrizal, !osque, Las Nieves, Santa 

Mar!a, Sim6n &lívar, La. l'..a.nga, Chinita, La Luz, Malvinas, Lipaya, Cu

chilla de Villate, Siete de Abril, Bellarena, Villa :Blanca, John F. K� 

nnedy, Fer'?"Y y San Luís. 

Las condiciones de salud son precarias en estas comunidades, ya que la 

presencia de pozas sépticas en algunas de ellas, y en otras su inexis

tencia, tal es el caso de Lipaya, Cuchilla de Villata y Mol. vinas; la 

Luz y el Bosque en forma fraccione.da determiIU!ll la. presencia de condi

ciones propicias para quo todo tipo de enfermedades se apoderen de la 
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poblaeión infantil y adulta; más adelante se profundizará éste aspecto 

centrándonos en las comunidades tomada.a como muestra en el estudio. 

2o.3 Pft01SLEMAS ECONOMIOOS EN LlS COMUNIDAD:SS DE IllV'ASIOJ 

Salud, educación, nutriei6n, vivienda, recreaei6n, ocupación laboral, 

son entre otros los aspectos socio-econóndeos indispensables para que 

las familias puedan vivir honestamente, pero la presencia de el.ases� 

tagór.icas en nuestra sociedad determina que no haya integra.ci6n comuaj, 

taria que permita eambio alguno en su forma de vida. 

En las sociedades modernas y espee!:ficamente en el sistema ca
pitalista en el cual se mueven los países sub-desarrollados se 
ha ido frecuentando en el individuo una actitud negativa en 
grupo, a relacionarse con sus propios semejantes, desconocien
do el carácter social que lo a�ompaña, fenómeno que es foment� 
do pcr los medios de com-..micación, los cuales se ha.nido desa
rrollando tecno�Ógicrur�nte hasta aleanzar niveles sofisticados 
oue cada vez más reproducem el aislamiento e.individualismo en 
las personas creando una mentalidad diferente al trabajo en cg 
mún y rooperati vo para solucionar los problemas · comunitarios ( 3 ) 

Esta situación se patetiza en las comunidades tomadas como muestra en 

el estudio, y éste se fundamenta en los datos obtenidos de una muestra 

al azar de 40 encuestas a las f arnilias en eada una de las nueve co!l!Uil.! 

dad.es. 

Aspectos Socio-económicos 

Carlos Marx en su obra El. Capital, ha.ce un anai.isis de las eontradicci2 

nes presentadas entre el salario y el capital, entre el capital y el 

trabajo, donde mediante el l"Obo de la fuerza de ttebajo a la clase obr! 
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ra el capitalismo obtiene plusvalía., lo determina y eontribuye para 

que la miseria del pueblo sea ca.da vez mayor, generándose altas tasas 

de desempleados, lo que obliga a ·muchos jefes de hogar a brindarse por 

eualquier salario para no morirse de hambre; enfrentándose a una verda 

dera lucha por la existencia, lo que permite desequilibrar mayormente 

la estabilidad en nuestra sociedad. 

Esta situaci6n se reneja en nuestro estudio cuando apenas en 23.05% 

de los encuestados laboran eomo obreros, una tasa de desempleados del 

9.44% determinándose interrelacionada.mente el ,43.88% se ubiquen en la 

eseal.a mínima de salarios, eon ingresos que no le permiten subsistir 

eonvirtiéndose en una respuesta a su condición infrahumana., tal como 

lo muestra el cuadro No l. 

Wo se dan polítieas alicientes eon las cuales los tuguria.nos puedan 

construir, transformar en viviendas sus ca.bañas. La no existencia de 

pol!tieas de empleo que disminuyan la desocrupaci6n, brindando ingresos 

acordes al costo de la vida; se constituyen en los principales facto -

res por los cuales prevalecen las situaciones de miseria de grandee se� 

torea de nuestra ciudad. 

El problema es estructural, ya que ningún gobierno en la TtepÚbliea de 

Colombia se ha preocupado o interesado para que haya una proporción c2 

mo una balanza entre el costo de la vida y la escala m!nima de salarios, 

es ésta desproporción la que no s$to lleva a las invasiones, sino tam

bi�n a la delincuencia, la violación de normas socio-jurídicas como úni 

ca forma de obtener msdios para poder subsistir. 
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Le. situaeión no ,s61o es en !arranqullla sino en toda Colombia. donde 

tanto en la empresa estatal como en la privada existen grandes sectores

de burocracia que devengan sueldos sin trabajarlos, despilfarrando el. 

presupuesto estatal, haciendo mayor su déficit, cuando lo correcto de

bería ser una efectiva pol!tiea fiscal eneargads. de prevenir el fenó� 

no conocido como " corbatas ", utilizando esos dineros en la apertura 

de ruantes de empleo a personas que realmente lo necesita.no 

El fen6meno de la desplanifieaci6n en nuestro pa!s, es tan aberrante 

que se dan casos en que una :persona llega a devengar incluso tres o 

�s sueldos, mientras un al.to porcentaje de la poblaci6n es desemplea

da, favoreciendo esto Último el aumento progresivo del ejército indus

trial de reservas. Aqu! se debe anotar que la doble explotación hecha 

a la fuerza de trabajo por parte de las ageneiss inta�ediarias de em-

pleo, impide que los ingresos, sin prestaciones sociales, puedan disraj_ 

nuir la situación de miseria en los desposeídos. 

Ocupación Laboral 

La apropiaci6n de riquezas en unas cuantas manos es determinnnto para 

que el proletariado se vea con ·obstáculos para obtener ocupación labo-

ral, fuente de ingresos, teniendo que vender algunas voces a agencias 

intermediarias de empleo, quienes acaban sus prestaclones sociales d.in 

dose una explotación más aguda. 

La situación se agudiza. en las ciudades de mayor concentraci6n comer-

cial o industr-ial, tal es el caso de �arranquilla donde 60 dan asenta-
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mientos urbanos en los denominados cordones de miseria, donde no exis-

ten condiciones para el ambiente social. 

El ereciente aumento del desempleo, obl.iga a que muchos jefes de fami-

lia tengan que dedicarse a laborar en oficios· varios entre ellos vend� 

dores ambulantes, voceadores de prensa, emboladores etc, quienes no ti� 

nen un trabajo estable, y de heeho su situaei6n de miseria familiar es 

cada vez mayoro 

En estudios realizados pudimos encontrar como el 23.05% de los e�cues-

truios se desempeñan como obreros, 4.44%· como empleados, el bJ.05% en 

oficios varios, el cual tiene S\18 mayores Índices en Lipaya, Cuchilla 

de Yillate y la Luz en su respectivo orden; es decir precisamente en 

sectores donde la descomposici6n social y la desnutrición es acreeent� 

da. 

Las tasas de obreros se presentan en mayor forma en las comunidades 

John F. Kennedy y Villa �lanea, donde el tiempo de existencia y el de

sarrollo comunitario incipiente, as! como las influencias de tipo pol! 

tico permiten la existencia 'de personas laborando como obreros. 

Tal como nos lo muestr3. el cuadro No 1 la no existencia de empleados 

en cuatro de las comunidades y la presencia en ella de los más bajos 

índices de familias desempeñándose como obrel"Os1 nos dá una visi6n de 

la gravedad del problema en estudio, situaci6n ésta que lleva en muchas 

ocasiones a delinquir como forma de poder busce.r ingresos que les per-

mita el mantcniniento del hogaro

Las personas que laboran en oficios varios, no tienen una ocupaci6n 1!: 



horal estable que garantice la obtención permanente de ingresos para 

satisfacer las necesidades soeio-ecor.ómicas. Ademi:ís los oficios varios 

se constituyen en actividades socio-econ6mieas donde no se goza de li

bertades indispensables a la clase trabajadora como son los servicios 

mádieo-odontológieos a ellos y sus familias, otras prestaciones socia

les, lo eual incide en una mayor asfixia. econ6m.ica negativa. par tener 

los medios que garanticen la utilizae16n de la medicina privada, sien.

do esto factor para que la morbi-mortalidad prevalezca en estos sec"t2 

res. 

El f'en6meno de la desoeupaeión laboral, permite para que se llegue a 

dar una desvalorización de la vida,llevando inclusive al suicidio, 

acciones .ref'l.ejo de la no existene1 a de un control en las situaciones 

emocionales generadas por el medio social. 

El maltrato físico y psicol6gico a los menores de edad, llegando a ea� 

sarles transtornos en la personalidad, se debe entre otros a expresio

nes generada.a por el agobio en las condiciones de vida, donde el indi

viduo, únicamente el de un bajo nivel cultural o una incorrecta forma

ción al respecto, trata de saciar sus problemas en niños y mujeres; to 

do ello dentro de la concepción machista burguesa predominanteº 

Ingresos 

En íntima intcl'relación dialéctica con lo anterior encontramos que el 

4308�% da los encuestados se ubiean en la escala de salarios que va 

desde la no obtención de ingresos hasta S 9.999, es decir salarios irr! 



sorios que le impiden a la familia poder desenvolverse con dignidad, 

convirtiéndose en causal para la presencia de graves enfermedades. 

As!, en la segunda escala se presenta un 17.;0%; en la tercera un 26.ll 

% 1 en la cuarta un 12.;�; esto nos muestra como el segundo poreentaje 

en orden deseendente se refieja en la tercera asea.la de salarios, pero 

aqu! se debe tener en cuenta que dentro de estos datos de ingresos en

cpntra.moa casos de oficios varios, familias que si bien en un momento 

dado obtienen altos ingresos, simultáneamente se dan períodos de rece-

si6n donde se imposibilita la obtenci6n de un equilibrio en sus condi-

ciones socio-eeonómicaso 

En las fábricas y manufacturera.a, aún no sometidas a la ley ff! 
brll reina periódicamente, durante las lla.m.ada.s temporadas, el 
más espantoso agobio de trabajo, desencadenando de golpe por 
los encargos repentinos. En la prolongación de la fábrica, la 
manufacturara.. y el bazar, en la órbita del trabajo domicilia
rio, ya de suyo muy irregular y supeditado por entero,por el 
lado de las materias primas y por el lado de los encargos, a 
los caprichos del capitalista, a quien aquí no contiene nin -
gún miramiento hacia la rentabilidad de los edificios, las má
quinas otc; y que no arriesga tampoco nada más que el pellejo 
de los m!sre-os obreros, se va formando y disciplinando así, si� 
temáticanente un ejército industrial de reserva siempre dispo
nible, diezmado por una temporada al año, por no tener en qué 
trabajar. ( 4 ) 

Hemos tomado esta tesis del marxismo para aplicarla a la realidad con

erota de 1'arranouilla donde los desempleados, el ej6rcito de reservas 

tiene un aumento progresivo ya que el alto costo de la I:la.taria prL'1a. ha 

determinado el cierre de industrias textileras, entre ellas Comaco, Ma 

risol, parcialmente Vani16n, Celanece, lo que lleva a la desesperación 

teniendo el jefe de hogar que ubicarse en cualquier sub-empleo o fuen-

te de ingZ"escs por un salarlo que en algunos casos no llega al mínimo. 



los fen6menos de desempleo, sub-empleo y bajos ingresos no son una si

tuae16n exclusiva en los sectores de invasi6n donde se ha centrado el 

estudio, sino que hace parte de las contradicciones del capitalismo 

mundial, donde fenómenos infraecionarios impiden las oportunidades de 

empleo a las clases populareso 

2.3.2 Aspectos de Salubridad en las Comunidades d� Invasión 

La nutrición es un aspecto primordial para que el individuo tenga con

diciones fisiológicas y psicológicas Óptimas para desenvolverse en so-

ciedad. Al hablar de nutrición inmediátamente se hace referencia al 

e�uilibrio de una dieta balanceada donde los alimentos co�tengan vita

minas, proteínas, albuminas, minera.les, calcio, grasas en forma própo.r 

cionada, interrelacionada con un medio ambiente donde no haya estanca.-

miento de basuras, aguas negras y se brinden eficientemente servicios 

de acueducto y alcantarillado. 

loas condiciones de los sectores de invasi6n, impide la existencia de 

nutrición debido a la mala alimentaci6n, las contaminaciones all! pre

dominn.ntes, facilitándose para que graves transtornos de salud se apo-

deren de la poblaci6n. El bajo nivel educativo-cultural de las familias 

marginadas impiden que se den hábitos de higiene necesarios para la v! 

da en comunidad. 

En relación a lo que se está analizando, la situación cultural impide 

a los tugu�ienos evitar mayores contaminaciones en el agua comprada en 

carro-tanques, la purificaci6n de la misma. Esta situaci6n es fundamen 

tal tenerla en �uenta� ya que de por s! la ubicación de la boca-toma 
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del acueducto de �sta ciudad y las no especializad.as técnicas de pro -

cesamiento permiten qua el a.gua :pare. consumo humano posea residuos de 

virus, bácterias y gérmenes patógenos. 

Dentro de las enfermedades infecto-contagiosas encontramos las que se 

transmiten a través del aire como la tuberculosis, tifoidea, paperas, 

poliomielitis; las transmitidas por el agua eomo las gastro-intestina-

les, todo ello se orgina en un medio social insalubre como el de los 

sectores marginales; éste hecho, exige la necesidad de que diversos 

profesionales en las área,s médicas y de la salud, as! como sociales se 

comprometan en la rehab1litaci6n de estas zonas. 

2.3.2.1 Acueducto 

El servicio de acueducto es trascendental pa.ra que las personas pueda.11 

consumir agua 6ptima para el organismo humano, la inexistencia de la 

m!sma obliga a las personas a comprarla en carro-tanques con altos in

dices de contaminación, productores de múltiples enfermedades. El es -

tancamiento de aguas permite la formación de virus y gérmenes transmi-

sores de diferentes enfermedades infecto-contagiosas entre ellas la ti 
-

foidea que se convierte en una verdadera amenaza para la vida en soci� 

d�d. 

La poblaci6n barranquillera desde aproxilll!3.damente tres lustros consume 

a�a en estado de rontaminaci6n, lo cual se agudiza en las comunidades 

da invasión donde tal ser,icio no existe. 

La precariedad del servicio de acueducto en la ciudad de Barranquilla 

determina que en las comunidades del Bosque, Siete de Abril, Lipaya, 
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no existan redes de acuedu�to, aunque en algunos barrios la adquisición 

fraudulentamente' de sectores circunve�inos, como es el caso de �ella� 

na, Villa �lanca, la Luz•y Cuchilla de Villate; de igual forma aconte-

, 
, 1 ce r,on la energia electr ca. 

En el cuadro No 2 se muestra corno el s61o JJ.89%' de las comunidades en 

estudio tienen servicio de acueducto, allí encontramos casos concretos 

de comunidades como Carrizal y Ken.�edy, quienes respondieron no poseer 

�fata servicio, ya que si bien en las viviendas pueden encontrarse las

redes, jam:!s el servicio pe agua ha llegado hasta ellos, reflejándose 

a.sí lo precario de éste servicio en la capital del departamento del 

Atlántico. 

Muchas familias pagan los impuestos respectivos, sin que se les brinde 

la oportunidad de obtener éste líquido indispensable para la vida hWll! 

na, teniendo que pagar precios oscilatorios entre$ 4,oo y$ 8,oo por 

el valor de una lata de agua en condiciones insalubres por efectos del 

transporte o 

Ha�iendo un enfooue analítico crítico debemos anotar que en las respue� 

tas entrogadas por las 360 personas encuestadas, en va.rias comunidades 

existen los servicios pero los m!sw�s no pueden ser utilizados por la 

ineficacia del acuedueto, agua pota.ble que imposibilita la utilización 

de alcantarillado. Además es costumbre encontrar instalaciones fraudu-

lentas en diversos servicios, entre ellas podemos citar a Cuchilla de 

Villate donde el O.JJ% responden poseer el servid.o de acueducto y el 

10.28:{ no tenerlo; situación que se presenta además en :eellarena, la 

Luz y Villa Dlanca al no tener los recursos financieros para instalar 
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el alcantarilla.do, acuden a coiocaeiones ilegales urban!stieas trayen

do esto los consabidos problemas inf.nrestruetural.es, donde se revien -

tan y rebosan tuber!as presentándose un estado.de contaminación. 

El a.gua se convierte en un oonstituyente proteínico imprescindible para 

el metabolismo hmr.ano, para su nutrle!Ón; el ingerirla en forma conta

mina.da indica la negación del equilibrio entre el hombre y el medio B.! 

biente, así se sustenta una vez �s las tesis referentes a la presen -

e!a de estados no nutridos, es decir desnutrición en la población que 

habita en �ar!"t"_r.quilla. 

Sanitarios 

tos servicios sanitarios son fundamentales para que existan situaciones 

favorables al desarrollo humano, ya que m....�iante la utilizaei6n de le

trinas se presentan situaciones negativas a la salud por los focos in

fecto-contagiosos en que ellas se convierten, peor aún donde no existen 

pozas s�pt!eas por lo oue las heees son arrojadas a cualquier lugar o 

quemadas, generándoss un estado de insalubridad en un 100% dete?"!!lina.n

te para oue se presenten al tos índices de morbilidad y mortalidad. 

La no existencia de letrinas, servicios sanitarios en conr�nidades son 

refiejo del e.traso en las m!smas, donde no existen pautas para que se 

supere la situaci6n de insalubridad. 

En nuestro estudio encontrrunos un bajo índice del 25 .5% de familias 

que cuentan con servicios sanital"ios, siendo inexistente en comunidades 

como Ca�rizal, Siete de Abril, Cuchilla de Villate, Lipaya. y !osque,



lo cual no·s indica que la m.a.yor!a de la población, más de las tres cu.ar 

tas partes de los sectores de invasión estan privados de éste se!""1ieio; 

a la vez es predominante la existencia de letrinas en un 48.05% en to

das y eada una de las comunidades torradas como muestra. 

!.a no existencia. de ningún tipo de servicio sanitario, as! como la PI'! 

senci2 de letrinas, muestra el bajo nivel educativo de ur..a comunidad,

y el hecho de rio haber l!deres que se preocupen por buscar mecanismos

tendientes a transformar la precariedad de las condiciones de vida.

La deficiencia en los servicios de acueducto, sanitarios y alcantari -

llado en los sectores de invasión en la ciudad de Barranquilla, es pa.! 

j!_ integrante de las contradieeiones del eapi talismo mundial donde l:a

rJurgues!a no va a solucionar las necesidades al pueblo; se necesita 

Que éste se organice para que consiga de las instituciones respectivaa

la puesta en marcha de políticas de bienestar social, entre ellas de 

a�educto, sanitarios y alcantarillado, lo cual se obtiene en el trar� 

eurrir histórico en un proceso desigual que se di{ de lo inferior a lo 

su.perioro 

2.3.2.3 Aloantarillado 

El nivel de vida se ag,.1diza, se e!llpeora en ot?.uellos lugares donde no

existen servicios de acueducto, sanitarios y a1.ca.ntarillado que fa�ore; 

can �nd1ciones Óptilll3.s al desarrollo comunitario, pués debido a la 

inexistencia de los mismos entorpece el proceso de metabolismo. 

La. no existencia de servicio de acueducto en la in.�ensa poblaci6n de 



1'arranoullla es determinante para que los sanitarios y alcantarillados 

no puedan prestar el servicio. 

La no vigencia de normas sobre construcción de redes, estudios de sue-

los contribuye para que algunas alcantarillas se rebosen, dejen de pre� 

tar servicios en tiempos relativamente cortos, gene�ndose un estado de 

inseguridad comunitariaº 

Los enfoques de la problemática sanitaria en la capital del departe.me!} 

to del Atlántico son decisivos para que de las comunidades en estudio 

�1 20.83% euente con servicios de alcantarillado, pero obtenido por e� 

fuerzos propios de estos barrios, lo aue demuestra la inoperancia de 

�ste servieio. 

La baja tecnolog!a en los países de capitalismo dependiente es funda -

mental para. que no haya un procesamiento de las alcantarillas, propi -

eia.ndo un estado de insalubridad aber1:ante por la 110 eliminación de 

desechos, incidiendo ello para. que paulatinamente se proyecten sugere!! 

�ias a nivel internacional sobre el tratado de las aguas, tal como ar.oE 

teciÓ en la Convenci6n de Cartagena en el año de 1981, pero on la ac -

tualidad ásta situación �.o se ha superado, expresándose en el creeimien 

to cada vez mayor de sectores sub-urbanos donde no prevalecen como se 

ha planteado elementales normas para la vida comunitariao 

En el Gran Caribe, menos de un 10% de las aguas do alr...nntar! 
llado son trato.das químcamen"Ga. En 1977 el 60,t de las islns 
manifestaron poseer muy pocos o servicios inexistentes do nJ. 
cantarillado y tratamiento. 

As!, pués, las ap.uas y lodos residuales de ln mayor!a de los 
habitantes de la zona, llegan al mar " practicamente crudos" 



bien a trav6s da los r!os o directamente. Ta.mbi�n ocurren fil 
traciones de las letrinas o pozas sépticas pudiendo contami -
nar las corrientes de agua subterráneas. ( 5) 

Esta situación es patética no sólo en el Gran Caribe, sino también en 

Sur Am�riea, específicamente en �arranquilla, donde subterráneamente 

se rompen alcantarillas y acueductos, cruzándose las aguas que van a 

inundar sectores de invasión produciéndose una situación de postración 

y miseria. 

2.3.3 La. Salud en las Comunidades Surgidas por Invasión 

La Organizaci6n M.lndial de la Salud (O.M.S.) definió en 1946 la sa-

lud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

La Organiza.e16n Pe.namericana Sanitaria; filial de la O.MoS• en ..lm�rica 

Latina señala que la salud es el aspecto fundamental que permite la 

realizaci6n individual, es un proceso ininterrumpido donde la a�arici6n 

de enfermedades lo obstruye, debiendo �stas ser prevenidas para que 

así hayan las condiciones necesarias al desarrollo social, ya que la 

enfermedad es un desequilibrio entre el individuo y el ambiente por lo 

cual sólo en la medida en que haya un tratamiento correcto al Último 

de los mencione.dos, la hUlllanidad puede hallar el bienestar social. 

La salud y la enfermedad son dos componentes interrelacionados donde 

se cree que rutlca.mente lo mdico const.ituye lo fundamental en el equi

librio hombre- medio ambiente desconociéndose lo social como aspecto 

trascende'ntal, as!, la ya mencionada relaci6n salud-enfermedad es una 
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situaci6n que neeesita. de un estudio social a fondo mediante el eu.al 

se detecten todas las situaciones patógenas entorpecedoras del equili-

brio anotado. 

La. insalubridad existente en la ciudad de �arranquilla donde las ElnP!'2 

sas Públicas Municipales, no prestan adecuados servicios de acueducto, 

alcantarillado y recolección de basuras en los sectores urbanos, a la 

vez que son inexistentes en los barrios marginados contribuye para que 

se dé un alto grado de desnutriei6n, personas s:ín defensas orgánicas, 

presentándose de hecho un desajv�te entre el individuo y el medio am-

biente, habiendo toda una propensión para que niños y adultos sean v!� 

timas de desequilibrios en la salud, los cuales se inician desdo el 

�smo período del embarazo. 

El raquitismo y parasitismo son variables determinantes en familias de 

obroros, desempleados por sus bajos recursos económicos. El estado de 

anti-higiene y la desnutrición predominante en los sectores de invasión 

facilita la extensión de anemias, trastornos gastro-intestinales, los 

�ue se extienden a problemas en las vías respiratorias. 

En Colo�bia como producto de las contradicciones capitalistas, las inf 

tituciones de seJ.ud no cumplen sus funciones de prevención, diagnósti

co, trata�iento y rehabilitaci6n; esto se demuestra cunndo no sólo en 

los sectores de invasi6n sino en todo el país y concretamente Barran-

quilla, enfermedades previsibles en la niñez, entre ellas la gastro-e!! 

terit:ts y la poliomielitis hacen estragos, aumentando la morbi-mortnl! 

dad, sín qua las instituciones oficiales y privadas de salud h�gan al-
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go por cumplir sus funciones. Todo esto una prueba contundente de la 

bu.roera.cia e inoperancia al interior de estos organismos. 

El estado de anti-higiene, contamine.ci6n ambiental en �arranquilla, es 

determinante para que enfermedades infecto-contagiosas se apoderen con 

gran facilidad de la poblaci6n, más a\Úl cuando el nivel educativo del 

pueblo hace que estas sean vistas como un tabÚ, lo que agudiza la pre-

aencia de las mismas. 

Las enfermedades transmisibles en Earranquilla tienen un crecimiento 

cada vez mayor, ya que el medio ambiente social es propicio para la 

proliferación de agentes infecciosos. 

En Colombia el despilfarro de dinero por el <'.apitalismo conti
núa su curso, no habiendo ningún incentivo en las instituciones 
oficiales y privadas de sa1ud, para superar la situación exis
tente, palpándose ésta en el deprorable estado de las institu
ciones de salud, donde una muestra contundente la tenemos en· 
el Hospital Regional de �arranquilla, el que su aspecto inter 
no y externo del edificio se :nuestra sucieza por doquier, la
bora con caducos aparatos médico-quirúrgicos, salas no dotadas, 
insuficiencia del personal. médico, y paramedico, donde la rMs

llamada instituci6n de caridad anotada, fallecen las personas 
en su entrada, pu�s no se presta atención médica de ninguna !n 
dole a tiempo, llegándose a convertir en la práctica en una ins 
titución pésima, a manera de privada, ya que se atiende a quien 
�uente "ºn los recursos económicos. En las entidades de salud 
con carácter privado no se les presta atención en casos de ur
gencia, sino lleva suficiente dinero por adelantado. ( 6) 

Las enfermedades transmisibles se extienden con mayor facilidad en Ba

rranouilla, ya que adewÁs de los estados de insalubridad, a los que h� 

mos he�ho referencia, la familia en los sectores mo.rr,inados, no tienen 

los recursos e,.onómicos para asistir a instituciones de salud, pués su 

r-ondi ciÓn de desempleados les impide asistir a centros <'omo el Seguro 

Social o centros privados. 
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La morbilidad azota en las comunidades de invasi6n, en su orden en lo 

que respecta a la gripe y ga.stro-enteritis en un 61..40% y 2S.95% en la 

niñez; mientras en los adultos la gripe alcanza un 70.89%, las gastro

intestinales en un 14.66% y las respiratorias un 1.53%, tal como nos 

1 o muestra el cuadro 'No 3 • 

�eferente a las estadísticas podemos notar que la.s enfermedades respi-

ratorias en la niñez tiene un 0.27% y en los adultos 1.53%, pero tales 

'porcentajes pueden ser mayores, sí partimos de los tabúes ideol6gicos 

que se tienen sobre las enfermedades respiratorias, entre ellas la tu-

bereulosis, lleva a que las personas se abstengan de manifestarlas. 

El crecimiento de las enfermedades respiratorias no es casual, sino que 

se presenta por los estados de contaminación e insalubridad en todas y 

cada una de las comunidades de invasi6n, la no existencia de políticas 

de saneamiento ambiental que comprendan fumigaci6n, vacunación y reco-

lección de basuras; el estado de insalubridad constituye el hecho de 

que las enfermedades azoten en los sectores de mayor miseria, se paten 
. 

-

tiza l"tl.a.ndo en los adultos, el 19025% de trastorn.os corresponde a la

comunidad El Bosque, mientras que los niños del barrio Siete de Abril 

tienen un 14.25%, esto corresponde a las condiciones de desarrollo co-

munitario donde las familias vivan pasivas a su situaci6n actual, lo 

cual se empeora por el hecho de que los habito...."l.tes del !osquG no tie-

nen ningún tipc de orientaci6n social, caso contrario en la comunidad 

Siete de Abril donde de una u otra forma se motiva a las personas sobre 

la elevación del nivel de vida. 

Observamos como en las familias encuestadas, las comunidades que tie -
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nen mayores índices de morbilidad infantil son en su orden Siete de 

Abril, �osque, Cuchilla de V11late y Kennedy, es decir, donde hay mayor 

precariedad en los servicios sanitarios, donde la compra del agua se 

convierte en un sacrificio cotidianoo fteferente a las enfermedades en 

los adultos en su respectivo orden descendente estas se presentan en 

Bosque, Cuchilla de Villate, 'Bellarena, la Luz, Kennedy, Villa .elanca, 

Siete de Abril, Carrizal y Lipaya.. 

Una. lllU'.astra de como no existe una educación en las familias, respecto 

a la prevención y tratamiento de enfermedades, inutilidad de los orga

nismos de salud al no proyectarse en las comunidades mencionadas, al 

igual oue los innumerables cordones de miseria que no fuoron motivo de 

estudio directo, pero que la generalidad de la problemática los cobija. 

La presencia de enfermedades infecto-contagiosªs en comunidades donde 

no existen elementales condiciones para la vida humana, permite la PI'2 

life.ración con gran facilidad. 

Si bien se ha hecho mención de como todo el ambiente social de Barran

quilla se encuentra contaminado, favorable para enf9rmedades, la situa 

ción se ernpeora. en los sectores marginados, esto se refleja en las es

tadísticas da los Servicios de Salud del departamento del Atl�ntico 

donde en lo transcurrido durante los meses de Febrero, V:3.rzo y Abril 

de 1984 murieron dieciocho ( 18) niños a causa de gastro-entoritis, t2 

dos ellos residentes en sectores de invasi6n o zonac aledañasº 

2e3o4 La Situación de las !bbitaciones en las Comunidades de Invasión 
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Presentando una coordinaeión dia1ESetica a nuestro trabajo, veremos eo

mola situación de las habitaeiones en las moradas de los sectores de 

tugurios, donde sus m!smas condiciones impiden eatalogarlas eomo vivie� 

das, son propicias para que se generen las enfermedades a las que nos 

hemos referido y muchas otras. 

2.3.4.1 Materiales de ConstrueciÓn de las Viviendas 

Lae viviendas constru!das en block con sus servicios de acueducto, al-

cantarlllado y sanitarios, son las propicias para que las personas pu!2 

dan desarrollarse fisiológica y psieolÓgieamente, sin embargo, ·hemos 

venido anotando que estas condiciones no se presentan en.las comunida-

des de invasión, origina las condiciones no 6ptimas para la vida huma-

nao 

En el cuadro No 4 vemos que el  79.44% de las habitaciones son constrt1!-

das en block, pero donde no goza.l\ de los requísitos para convertirse 

en vivienda, refe·rente a ·ventilaci6n, existencia de servicios, venta -

nas, agua potable, distribucj6n· del espacio ocupacional; encontramos 

un 12.78% de las habitaciones constru!das en madera, un 1.94% en dese

chos y el 5083% de lilateriales vtu.•ios, habiendo condiciones de desarro

llo comunitario en Carrizal, Ker.inedy y Villa Blanca donde según la 

muestra, todas las viviendas son construidas en block y en !ellarena 

donde una sola está coP3truída en materiales varios; siendo la situa -

ci6n más agravante en el Dosque, Siete da Abril, CuchiJ.la da Villnte, 

Lipaya y la Luz, donde existen habitaciones construidas en madera, ma-

teriales varios, lo  cu.al es un grave riesgo para la vida humana. 
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2e3o4o2 Estado de las Habitaciones 

En nuestro estudio no se ha hecho referencia al problema de la enérg!a 

eléctrica, la m!sma en las nueve comunidades, así como en todos los 

sectores de invasión que existen en !arranquilla es tomada en forma 

fre.u<ñüenta sin ninguna norma de seguridad, con el consentimiento de 

las autoridades, ya que la mayoría de los casos son toma.das y propi

ciadas por los políticos da turno. 

La situaei6n da inseguridad se ha hecho patética en el presente año 

cuando en comunidades como Siete de Abril, Santa Mar!a - la cual no fue 

tomada como muestra en el estudio -, Kennedy, Bellarena han muerto in� 

centes víctimas de las descargas eléctricas, pu�s no se dá un control 

en el voltajeo 

La aituaci6n social de las viviendas se empeora debido al bajo nivel 

cultural de los marginados qua les impide tener normas higiénicas ele

mentales en la. prevención de enfermedades, tales como hervir el agua 

de consumo humano, lavarse las rea.nos al consumir los alimentos y des

pués de �..ada necesidad fisiológica; lo cual además se agudiza por la 

carencia de agua, as! como de no contar con los recursos económicos 

para ese mantenimiento constanteo

2.4 PitO!LEMAS SOCIO-JU1UDICOS EN LAS' COM'ú'NIDltDES DE INVASION 

Las contradicciones de la sociedad capitalista originan problemas so

cio-e�onómieos a la familia de manera perma.�ente, situnción ésta empeo 

rada en las zonas de invasi6u, ya que además de los conflictos comunes 
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expresados en abandono y maltrato en el hogar, paternidad irres.ponsable 

encontramos la ilegalización en la apropiaci6n de las tierras donde se 

construyen viviendas sín ningún requisito. 

La problemática sodo-jur!dica contribuye al agudizamiento de las con

tra.dicciones al interior del hogar, lo que de hecho impide la existen

eia de condiciones para el desarrollo social. 

El bajo nivel educativo de las familias invasoras, determina un desco

nocimiento de normas jur!picas sobre la legalización de tierras, la dQ

eumentaci6n de las familias, patria potestad, lo que requiere una orie� 

tación social para que esto sea conocido por las familias de escasos 

recursos económicos, correspondiéndole tal como veremos más adelante a

Trabajo Social la orientación y educación al respecto, laborando mult! 

disciplinariamente en consultorios jurídicos, pero donde en la prácti

ca en la ciudad de .Barranquilla tal institución ha tenido un floreci -

miento incipiente en la co�nidad John F. Kennedy, pués, en Lipaya es

to sólo ha sido una situaci6n teórico-normativa sín ninguna aplieaeión 

en la práctica social. 

Lo anterior explica el atraso pol!tico-i<leo16gico, cultural en el cual 

se debaten los integrantes de las comunidades de invasi6n; ya que ante 

la nueva orientaci6n las personas viven pnsivas a su sit.uaci6n, pués 

sólo les interesa tener lUla ".asucha sin espíritu de desarrollo comuni

tario, lo cual entre otras cosas se expresa en el eP,oÍsrno y las renci

llas al interior de las familias. 

La problemática socio-juridica Por la que atravie�.a.n todas y cada una 
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de las comunidades de invasi6n en la ciudad de !arranquilla es una mue� 

tra palpable de la no existencia de políticas de bienestar social don

de en la práctica social en la.a instituciones encargadas, tal es el 

easo a manera de ejemplo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

( IC3F ) poco han realizado en pro del equilibrio social en las cormm! 

dades de invasi6n, ya que al ser ásta entidad una de las pilotos de 0§ 

tos programas en Colombia, además de contar con un equipo multidiscipli 

nario conformado actualmente por Economistas, Soci61ogos, �dicos, AbQ 

gados, Psiquiátras, Psicólogos, 'Trabajadores Sociales, Conse.jeros, de

ber�a tener una mayor ingerencia en la orientaciÓn y soluci6n de la 

problemática socio-jurídica en las comunidades mencionadas. 

2.4.1 Legalizaci6n de la Vivienda 

Las normas jurÍdicas de la sociedad capitalista determinen que una fa,.. 

milla para considerarse propietaria de una vivienda debe tener sus pa

peles registrados ante la Alcaldía, la Contraloríe y paz y salvo del 

respectivo municipio, a la vez el pago de otros impuestos entre ellos 

el de catast1'0; pero de antemano quien va a construir necesita tener 

título de propiedad de los terrenos acreditados ante las respectivas 

instituciones, lo cual no acontece en las comunidndes surgidas por in

vasión debido a que las familias se despreocupan de tal situación, en

tre otras causas, por saber que esto va a determinar gastos de dinero, 

pero en lo fundamental, por no haber una orientación social que les per

mita :reconocer la importancia de la legalización de las tierras y de 

las viviendas, pués son dos pasos que necesitan darse ante las institu 
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eionea estatal.eso 

En relación a lo anterior encontramos en el cue.dro No 51 como sólo el 

2.5% de las 360 familias encuestadas tienen legalizado su problema de 

vivienda, correspondiándole todas ellas a la comunidad John F. Kennedy 

indicándose como se presenta una bajo nivel de desarrollo comunitario 

en los sectores de invasi6n, presentándose acciones meramente incipien 

tes en la comunidad mencionada, viéndose una orientación social en unos 

sectores. 

La no existencia de legalizaci6n de vivienda en el resto de las coJnUn! 

dadas de invasi6n diferentes a Kennedy, fndica el peligro legal de que 

en cualquier momento puedan ser desalojados, siendo peor su miseria de 

darse éste hecho, por lo cual, la proyecci6n socio-jurídica se hace 

necesario a corto plazo, como fundamento para un equilibrio en sus COI! 

diciones de vida, ya que ésta acei6n compromete la superaci6n de con

diciones higiénicas en todos los aspectosº 

Patria Potestad 

Nos encontramos en un medio social donde predomina la desintegración 

familiar como causa de la alienación político-ideolÓgiea, así como por 

el desempleo predominante, ésta situaci6n se refleja en las co:nunida. -

des de invasi6n cuando el jefo da hogar lo abandona, sin nineún tipo 

de intervención o colaboración, lo que contribuye a una miseria cada 

vez mayor que genera otros problemas como la inseguridad, droga.dicción, 

prostitución, producto de la desorientaci6n al interior dol hor,ar. 
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El Instituto Colombiano de �ienestar Fa.miliar a nivel nacional m!ni� 

mente comienza a preocuparse por los problemas originados por la patria 

potestad, lo que índica la necesidad de una orientaci6n a las eollU.Did� 

des surgidas por invasión para que ellas consigan la intervenei6n de 

lsta instituci6n en su problemática so�io-familiar. 

Sabiendo que el no eumplimiento de la patria potestad se determina por 

la no existencia de armonización al interior de la familia, se necesi-

ta que se superen los errores de instituciones de bienestar social al 

no proyectar la importancia da la integraci6n familiar a las diversas 

clases y sectores sociales de nuestra población. 

Los maltratos físicos y psicol�gicos dados a los menores de edad, in

dica la negación de normas sobre paternidad responsable, a.sí como res

peto a lo que debe ser el cumplimiento de derechos y deberes en el me-

nor de edado 

2e4o3 Otros Aspectos 

Sabemos que la problemática social en una comunidad �emprende salud, 

educación, vivienda, transporte, seeuridad, empleo, deportes y recrea-

ei6n, al respecto, en las comunidades de invasi6n predomina. la insegu-

ridad social, en la medida en oue estos sectores son tomados oor delin 
. 

-

�uentes, de ahí, que las familias que allí habitan se encuentren en 

una total tensión socio-psicol6gica debido a ésta hecho, dándose inclu 

so casos de moradores que al tratar de leva."lt.::i.r sus viviendas en mate-

rial son v!cti.mas del robo a los m!smos, lo que exige la formación de 
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tras que las organizaciones de base no se preocupan por proyectar ta

reas acordes al desarrollo comunitario, dedicándose po,r el contrario a 

pugnas de tipo burocn!tieo que en nada favoreeen el bienestar social 

de sus habitantes. 

Esto se demuestra cuando una vez los denominados líderes políticos de 

la burguesía obtienen sus prevendas, dándose las invasiones, se olvi -

dan totalmente de los marginados sín darle ningún tipo de orientaci6n 

que les permita transformar sus condiciones de existencia, de ah! el 

porque, se ha esbozado que el invasor una vez asienta su choza, se des 
-

preocupa por el desarrollo comunitario sumergiéndose en el analfabetia 

mo, en un ambiente propicio para. la morbi-mortalidad. 

2.5.1 El Liderazgo 

El liderazgo es imprescindible en el desarrollo comunitario en la med! 

da que orienta a sus mie�ijros en el logro de políticas de bienestar SQ 

cial. 

El liderazgo permite una mayor compenetraci6n en las necesidades de la 

�omunidad, quien ejerce estas fu.�ciones deben tener confianza en el m� 

dio social en el cual ae desenvuelve, seriedad, responsabilidad, que 

permitan la integraci6n comunitaria. 

El liderazgo es el método de elección comu..'1lllente empleado y la forrda 

m¿{s simple para determinar quien es o podría ser el líder en un grupo 

o comunidad. El liderazgo como mátodo estudia las cualidades do los

miembros de una organizaci6n, determinando el dominio de su influencia, 
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hace del roll de líder no solamente una eual.idad personal sino un aspe� 

to de toda la organizaci6n; siendo una interacción que penite a la co

munidad definir los límites dentro de loa euales cada individuo puede 

tomar decisiones y responsabilidades comunitarias. 

fil t�l'!nino liderazgo se aplica a la relación de la personalidad eon una 

relaci6n concreta, que va a variar segmi los hechos presentados. Seco.!! 

vierte en un factor cultural importante para la planificaci6n de tareas 

en una comunidad. 

Los líderes no se hacen sino que se estructuran en la medida en que 

ellos surgen de acuerdo a las condiciones concretas de la lucha de el.a-

ses en un momento determinado. 

El liderato es concebido como la capacidad que tiene uno o varios miem 

bros de una comunidad para controlar ciertas situaciones reales o poten 
-

'.eiales, no poseídas en otros individuos. 

El líder se detecta mediante la contribuci6n moral y consciente que un 

individuo hace al grupo. Un líder puede propender cambios socio-econó

micos, políticos en una comunidad. en la medida en quo no se aísle de 

ella y que tenga una orientación de carácter político-ideol6gica. Un l! 

der no puede ser un individuo ajeno al grupo o comunidad, debe vivir en 

la práctica social con ellos, sus problemas y necesidades, sus aspira,.. 

clones, lo que indica que líder y comunidad tienen una integración cons 

tanteo 

El liderazgo se fundamenta en las diferoncia�iones entre los miembros 
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'de un grupo, lo cu.al hace que uno o varios de sus integrantes manifie� 

ten cualidades particulares que respondan a las necesidades del grupo; 

sin embargo estas personas no deben ser muy diferentes al común de los 

integrantes del grupo, donde la armonía, y los principios democráticos 

sean la base de interacción. 

El liderazgo es fundamental para impulsar el desarrollo comunitario, la 

formaci6n y estruoturaci6n de organizaciones de base que se preocupen 

por la puesta en marcha de bienestar social, en la medida en que intex 
1 

vengan como grupo de presión. 

El lider debe ser una persona que tenga confianza en si mísma y en la

comunidad, lo que le permite tener seguridad en las decisiones. 

La organización de progre.mas de bienestar social en una comunidad eXi

ge de la intervención de líderes, quienes orienten la detectación _ y

selección de necesidades sÓciales en una comunidad acorde al orden de 

prioridad, esto va a permitir centralizarse en un problema. especÍfico 

sin demeritar los de�s, esto va a facilitar la obtención de rer.ursos 

necesarios para la promoción y difusión de programas, los cuales deben 

ser sometidos a su ejecución y controlo

La integración de unn. comunidad para luchar por la satisfacción de sus 

necesidades sociales se obtiene en la medida en que se presente una ill 

tervenciÓn de líderes. 

La práctic� social como criterio de verdad nos demuestra co�� los l!dc 

res democtüticos con una estructuración filosófica, política e idcoló-
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gica no se encuentra en las comunidades de invasión motivo de estudio, 

sólo la presencia aislada de lideres autocráticos que obedecen a los� 

tereses de los partidos políticos tradicionales, quienes se encargan de 

manejarlos de acuerdo a su conveniencia. 

Esto es una prueba patética de corno en las comunidades surgidas por i� 

vasi6n no han habido profesionales o personas de cualquier índole com

prometidas en la fortJE.ción y estructuración de líderes, ya que como di-

j irnos anteriormente el liderazgo no se crea sino que se forma y estru� 

tura en el m!smo proceso desigual de la lucha de el.aseso 

2e5o2 Organizaciones de 5ase 

Para la ejecución de un programa la tarea de administración� 
sulta absolutamente necesaria, pera ello por sí mísmo no es sy 
ficiente. Se podría administrar bien un programa, pero se fal
ta la inserci6n con la gente y la participación de ésta todo 
ouedar!a reducido a un caparazón burocrático más o menos vac!o. 
Todas las consideraciones que se puedan hacer sobre gestión y 
administraci6n de progre.mas de desarrollo de la comunidad va
len en la medida que esa participación se haya logrado de una 
manera real y efectiva. ( 7) 

En el desarrollo comunitario, son las organizaciones de base las encar 

gadas de planii'icar, organizar, dirigir, cool"dinar y controlar activi-

dades de desarrollo comunitario que permiten la transformación en las 

condiciones de existencia. De las organizaciones de base, a la que le 

está asignada el poder cumplir con las anteriores funciones es a la 

Acción Comunal y relativamente a las Defensas Cíviles, debido a su o!'-

ganización nacional en la República de Colombia; lll<'Ís sin embargo lo.s 

A�cionos Comu�.a.les se convierten en ullll institución presupuestada don-
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de la burocracia absorbe sus finanZas impidiendo la elaboración de obras 

de desarrollo comunitarioo 

Las comunidades donde desarrollamos nuestro estudio,;las organizaciones 

de base existentes en ellas son las Acciones Comunales y los Comités cf 

vicos, teniendo en cuenta que en las comunidades Cuchilla de Yillate y 

la Luz, las organizaciones de base son inexistentes, presentándose el 

caso espeeÍfico de la comunidad Lipaya donde las familias encuestadas 

el 2.78% plantearon un desconocimiento de estas orgaDizaciones, talco 

mo lo muestra el cuadro No 60 

En la comunidad del Bosque existe Acei6n Comunal en forma norainaJ.; ya 

que en la práctica social está dividida y desintegrada, no funciona real 
--

mente, situación similar acontece en Siete de Abril, Kennedy que s6lo 

labora en un sector del barrio, Carrizal y Cuchilla de Villate; lo que 

muestra la inoperancia de esta organización, la que no existe ·en las co 
-

munida.des de Villa Blanca y la Luzo Mientras únicamente en !!ella.rena y 

Lipaya, en ésta fil tima sin personería jurídica han logrado promover 

programas de bienestar social.o 

�aspecto a las Juntas Cívicas como expresión de organizaciones de base 

s61o labora en las comunidades de Kennedy y Lipa.ya y a.demás en Ca.rrizal 

los comités de salud. 

Organizaciones internacionales con carácter de organizaciones de base, 

tal es el caso de Tierra de Hombres en la comunidad Siete de Abril, pu� 

den ser tomados y aprovechados para un desarrollo comunitario más efi -

cáz en estos barrios marginados. 
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otra institución de carácter privado es la de Fá y Alegr!a, la cual se 

encuentra en las comunidades de Siete de Abril y Lipaya, deben ser -

aprovechados por las comunidades para buscar un bienestar social. 
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30 INTERVENCION DEL TY�A.TO SOCIAL EN IAS COMUNIDADES DE 

INVASION EN LA CIUDAD DE !AIU'..ANQUILIA 

Las condiciones de existencia a las que nos hemos referido en los capi 

tulos anteriores, determina que los habitantes en las comunidades de 

1nvas16n no cuenten con condiciones propicias al desarrollo comunita -

rio. 

Esta situación se empeora teniendo en cuenta de que ha habido interve� 

ci6n de Trabajo Social en ellas, pero tal acción se queda en el esque..-

matismo funcional, donde prácticamente se labora en funei6n de una no

ta, sin haber una conciencia respecto a la necesidad de orientar y ed� 

car a las familias sobre la transformación de sus condiciones de exis

tencia. 

Aspectos inherentes al desarrollo comunitario, tales como salud, edu� 

eión, vivienda, recroaci6n, transporte, obras públicas, seguridad so

cial, se muestran en un total abandono en los sectores do inv�sión, 

producto del desarrollo desigu.-il. del capitalismo mundial en nuestro m2 

dio social, donde el accionar funcional de Trabajo Socinl a nivel de 

práctica ha sido poco en la orientaci6n a las familias sobre la evolu

�i6n de sus �ondiciones de existencia o

74 



!arranquilla peri6dica.mente es víctima. de graves enfermedades infecto-·

contagiosas, entre ellas gastro-intestinales, hepatitis, tuberculosis, 

tifoidea, sin que sus familias puedan prevenir y t�tar a tiempo las 

enfermedades, debido a un desconocimiento sobre ello, labor que en el 

aspecto soeial le corresponde a Trabajo Social. 

La profesi6n de Trabajo Social ha ido en un proceso de transformación 

desde la visión idealista donde con una coneepc16n caritativa se aisla 

ba easo, grupo, comunidad, hasta la integración de los tres aspectos 

con un enfoque dialéctico del mundo; pero en el presente, la predomi-

nancia de la eoncepci6n burguesa idealista del mundo, no se puede ha -

blar de que el l'étodo Dialéctico sea el arma ideológica de las prácti-

eas comunitarias. 

En esencia, se orienta para que las personas, por sus propios esfuer -

zos traten de transformar la realidad existente. 

El estudio concreto a las ne.cesid.ades de la comunidad determina que 

Trabajo Social se pla.�tee objetivos que van a responder a un hecho con 

ereto, donde segÚn la prioridad de necesidades se planifique conjunta-

mente con las organizaciones de base de la comunidad, políticas de bi� 

nestar social, donde sus miembros mediante la estructuración de líderes 

van a conseguir de las instituciones respectivas la ejecuci6n de polf-

ticas sociales. 

La integraei6n de necesidades socio-ocon6micas y políticas en una co -
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munidad debe hacerse bajo particularidades espec!f'icas de los sectores, 

en un mísmo estrato socio-econ6mieo. 

Es imposible hablar de Método Dial�ctico, si no existe una coordina -

ci6n de acciones entre las diferentes comunidades, es decir que, bajo 

un estudio previo, Trabajo Social necesita racionalizar experiencia� 

para constituir un plan de trabajo general para los diversos campos de 

práctica, sujeto a modificacionss cohcretas en un momento dado. 

El plan de t.re.bajo va a permitir la centralización de acciones:donde 

no se labore de manera funcional., sino acordes a una realidad concreta 

interrelacionadamente, racionalizando experiencias entre comunidades, 

no s6lo a nivel de Trabajo Social, sino de lideres comunitarios que 

contribuyan a la formación de un espíritu colectivo que propugne por 

la unidad social de los oprimidos y explotados, pués como se explicó 

en el primer capítulo, esto, es la base del éxito en un momento dado del 

proceso de la lucha de clases. 

Las experiencias de la intervenci6n cubana y mejicana nos indican com, 

la integraci6n de comunidades es trascendental para que sus miembros 

puedan salir del estado de �..onternplación de su realidad social, convi! 

tiéndose en aP,entes críticos que busquen un cambio social dentro de 

las estructuras de la so�ieda.d actual, sin desconocer que el verdadero 

r.ambio en las condiciones de vida sólo se conseeuicl. ruando el prole-

tariado orRunizado en un partido <lo vanguardia derrote en la luch.'.:t de 

clases a la burP":-;:;Ía y demás sectores reaccionarios. 

76 



Sin nuerer transportar mecánie�nte esquemas de otras realidades ne. -

eionales, debemos anotar que en Colombia no existen profesionales de 

Trabajo Social laborando con determinadas comunidades en forma concre

ta, menos aún, en !arranquilla, donde las labores se reducen a un año 

de práctica, situaci6n muy diferenciada a lo que acontece con los cen

tros de estudio latinoamericanos de Trabajo Social, donde al interior 

de cada eonrunidad mejicana se ubican grupos de Trabajadores Sociales 

quienes se proyectan a una integraci6n del desarrollo comunitario, fa

cilitando para que los diferentes programas de gobierno a nivel gene -

ra1 se ejecuten por parte de les instituciones encargadas de reali�ar

las, mediante la presión constante de las r.omunidades. 

Es ésta situac16n muy diferente a las equivocadas concepciones para las 

cuales-son los miembros de comunidades quienes con sacrificios van a 

conseguir la satisfacci6n de sus necesidades más urgentes, esto es un 

_absurdo, ya que en la práctica social se está contribuyendo para que 

la burguesía se convierta cada vez más inoperante. 

La veroadera labor de Trabajo Social, racionalizando las experiencias 

de Méjico, consiste en lograr la existencia de condiciones favorables 

para que las políticas gubernamentales y los planos de desarrollo eco

nómico se ejecuten a cabalidnd en la forna como han sido estipuladas 

acordes a situaciones concretas. 

Teniendo en cuenta que 'I'rnbajo Sodal debe cumplir ar.dones de ejecutor 

controlador y planificador de políticas de bienestar social, se hace 



necesario que en lo que respecta a la realidad concreta de nuestras CQ 

munidades de invasión existan en oada una de ellas Trabajadores Socia.

les que coordinen labores con las respectivas organizaciones de base, 

desde las mismas, desarrollen estudios y diagnósticos indispBnsables 

para que se planifiquen programas de desarrollo acordes a una realidad 

nacional. 

Tenernos a manera. de ejemplo el caso concreto de dineros recaudados por 

el cobro de la estampilla pro-erradicaci6n de tugurios, la cual no ha 

surtido los efectos para los cuales fue erada, es aquí, donde se debe

r!a hacer obligatorio que a nivel de planificador y controlador exis -

tiesen Trabajadores Sociales en cada una de las instituciones fiscales 

y gubernamentales de la ciudad, tendientes a que los recaudos menciona 

dos se efectúen de acuerdo a la filosofía para los cuales fueron ori -

ginados. 

No casualmente se presenta Colombia ante la faz latinoamericana como 

uno de los países con mayor· Índice de drogadicci6n, sin que hayan exi§ 

tido organizaciones e instituciones preocupadas y comprometidas en la 

prevención y tratamiento de la drogadicci6n. Es necesario reconocer 

oue no sólo profesionales de Trabajo Social, sino módicos y psic61ógos 

se preot>upen por un trote.miento específico y correcto con las co:nuni

dades, orientando, previniendo y denunciando los peligros y efectos de 

la drogadicci6n, como forma. de evitarla; en éste sentido vivi�os un p� 

ríodo de gran convulsi6n por el uso y abuso de drogas en Barr--J1quilla, 

sin emubrgo se toman medidas de. tipo represivas sin ningu.'10. orienta -
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ci6n especifica �ue le permita a la juventud aislarse definitivamente 

de ellaso 

Trabajo Social no va a ser el transformador directo de una realidad en 

lo que respecta a cambios de estructura, tampoco puede vivir pasivo y 

contemplativo a las condiciones de existencia, de ah! el porqu� está 

comprometido a educar a las familias para que �stas co�sigan de las� 

tituciones estatales, la transformaei6n y superación de condiciones de 

vida. 

Pero el mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades, no 

va a hacerse única y exclusivamente mediante una práctica comunitaria, 

donde la persona llega desmotivada en función de una calificación; se 

necesita que dentro del aspecto acadámieo se dé una formaci6n al joven 

estudiante desde el primer semestre respecto a su intervenci6n con ca- ·· 

sos, grupos y comunidades. 

La situaci6n anteriormente descrita es la que conlleva para que la Fe

deraci6n Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia en coordinación 

con las respectivas facultades se responsabilicen de una intervenci6n 

que no se quede en el mero requisito de la práctica universitaria, si

no que se visione una acción profesional. o 

Es lamentable conocer casos de comunidades marginadas, tanto tuguria -

les como no tugttrialcs de Barranquilla donde periódicamente llegan ye! 

bateros, curanderos, al igual se instalan consultorios de parasicolo -
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g!a y otras actividades que en el fondo desvirtúan el desarrollo comu

nitario, mientras no existen oficinas o consultorios ni oficiales, ni 

privadas de Trabajo Social desde las cuales se dé una proyecci6n al d� 

sarrollo comunitarioo 

La realidad concreta de Trabajo Social en la Universidad Sim6n Bolívar 

donde muestra como las comunidades son utilizadas como un laboratorio 

en forma mecánica, como cualquier objeto para cumplir un requísito, en 

,ste caso el de llenar las fases de práctica de comunidad hacia una 

proyecci6n del título profesional, sin importarle en lo mínimo las ex

c.elentes experiencias que de ellas obtendrían. 

Nos encontramos con que son nruy pocos los estudiantes, quienes con es

fuerzos individuales han podido tener una racionalización de experien

cias sobre Trabajo Social Comunitario, para el resto, la intervención 

· comunitaria no es más que un requisito que hay que cumplir y luego se

olvida, similar a quien memoriza una clase para obtener una nota sin

que en su cerébro pueda quedar un clm:Ulo de conocimientosº

Otro aspecto interrelacionado con lo que se está enfocando consisto en 

la forma por demás mecánica co:r.o se hace la apertura y cierre de cam -

p os de práctica, pués cuando apenas se comienza a dn.r una n�ción din4 

mica entre practicantes-miembros de la comunidad, la fc.��-to.d deddc 

cerrar un r.ampo y abrir otro, con lo cual se tnmca una incipiente la

bor oue pueda estarse real:1.zando, caso específico lo tenemos a ?r:.i.ner,1 

de ejemplo con la última promoción de estudio.ntes do TrQbajo Social de 
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la Universidad Simón Bolívar que practicó en la comunidad Carrizal el 

año de 1980, donde con sus resp��tivos errores lograron despertar el 

inte�s en sus miembros, llegando estos Últimos a interesarse por la 

presencia de Trabajo Social; sin embargo de manera intempestiva el ca.g 

pode práctica fue cerrado sin argumentar razones de peso. 

n En la medida en que son dinámicas las instituciones se ven forzadas 

a introducir cambios en sus estrategias de acción en la forma da convi 

vencia y aten�ión de los usuarios. Estos cambios estan en relaci6n di

recta con la capacidad de presión y negociación de los grupos interesa 

dos en ella� ( 1) 

As! la planificación a nivel institucional va a permitir un control de 

los elementos imprescindibles �raque se ejecuten acciones de bienes

tar social. 

El profesional de Trabajo Social debe conseguir que en la respectiva 

entidad se permita la proyección de sus metas profesionales. 

La existencia de Trabajadores Sociales en instituciones oficiales de 

bienestar social compromete una acci6n especifica co�� programadores, 

ejecutores, controladores hacia las conru.nidndes marginadas, �.ás aún si 

se trata de sectores de invasión, para conseguir que se satisfagan ne

cesidades concretas en 6ste campo. 

Los Trabajadores Sociales en prá�tica o profesionales en una comunidad 
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tienen el compromiso de interrelacionar su acci6n con los profesiona

les de entidades en sectores de salud, recreación, vivienda, tra.nspo� 

te, bienestar familiar, obras públicas, para as! conseguir de las mis

mas la inclusi�n en su planeaci6n de progra.IW.s y proyectos de desarro-

llo ha�ia las respectivas comunidades. 

La problemática de la intervención de las practicantes de Trabajo So

cial de la Universidad Sim6n Bolívar se agudiza al existir comunidades 

con un trajinar de practicantes, sin embargo, cada promoción que llega 
1 

a la misma, se le obliga a un semestre de contacto con sus miembros, 

lo que corno es 16gieo trae el descontento, fastidio y desconfianza de 

los habitantes, esto podría obviarse ya que al existir informes firuues 

el estudiante practicante desde el V semestre debería llegar al campo 

de práctica con un plan de trabajo, sometido a cambios fundamentado en. 

el estudio crítico a los documentos dejados por quienes antecedieron 

en las prácticas de Trabajo
0

Social; ya que si bien el Método Dial�cti-

co nos habla de la interrelación entre la fase sensorial y la lóeica, 

pero donde la prin:-era de las mencionadas puede hacerse en el caso que 

nos atañe bajo un estudio teórico de informes y documentos de práctica, 

�onstatados con la realidad concreta. 

Habiendo explicado y analizado en el capítulo anterior la importancia 

del liderazgo en el desarrollo comunitario, se debería colocar como t� 

rea aJ. orden del día, la orientación a practicantes de Trabajo Social 

para que los mísmos se asesoren de instituciones con experiencias en 

f ormrrci6n de líderes, entre ellas a manera de ejemplo EL Sena, ya que 
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�ata es una labor indispensable en el desarrollo comunitario, sin em

bargo, en los estudios realizados a los documentos de los informes de 

práctica., as! como las entrevistas domiciliarias y sondeos de opinión 

a los miembros de las comunidades, no existe estructuraci6n de líderes; 

muestra contundente de que en una de las principal.es intervenciones de 

Trabajo Social Comunitario ha sido· nula, por lo que deberían darse re

planteamientos te6rico-prácticos-metodo1Ógicos en aras de que Trabajo 

Social cumpla sus objetivos y funciones en el sector comunitario. 

J.1 ANALISIS CRITICO A LA INTERVElWION DE TltUAJO SOCIAL EN 

I.AS COMUNIDADES DE INYASION DONDE HAN HA!IDO PP.ACTICAN

TES DE T�AJO SOCIAL DE IA UNIVE!tSIDAD SIMON '50LIYA?'t 

Interrelacionando lo anterior, encontramos ot.ros errores en la inter

vención comunitaria, consistente en pensar que una acci6n es fructÍfe

ra cuando se dejan en las comunidades obras materiales, siendo una ac

titud meramente paleativa que lleva a formar ilusiones en las comunida 

des sobre lo que es Trabajo Social. Esta experiencia se tiene de dife

rentes promociones de practicantes, quienes han desarrolledo sín nin -

gún espíritu crítico ca;;ipnfias pro dotación de botiquín, puesto do sa -

lud, pro-biblioteca, pero sín que haya una orientación sobre lo que es 

salud, educación. 

3olol Carrizal 

La primera promoción de pra�tica.�tes de Trabajo Social en la comunidad 
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de Carrizal., en el período comprendido de Febrero-Diciembre de 1980 b� 

jo la supervisión de la Trabajadora Social Amelia !olaños. 

Se realizaron aceiones que para esa époea se consideraban positivas p� 

ro que en esencia se quedaron en el aspecto funcional y algunas de 

ellas en la mera teoría, como el consultorio jurídico y la campaña de 

alfabetizaci6n. 

La conciencia deformada de la realidad social determina que los miem -

bros de la comunidad pensaran que se tenían que desarrollar obras com

pletas, lo que llev6 a la forma.ci6n de la biblioteca popular al servi

cio de la comunidad. 

Debemos . .reconocer que éste fue pno de los primeros cainpos de práctica

de la facultad donde los estudiantes tratarían de esmerarse tratando 

laborar con el Método Dial�ctieo, pero distando de él en la realidad. 

Existió otro· grupo de prictlca en ésta comunidad bajo la supervisión 

de la Trabajadora Social Enelva Ca!'lnOna, para ésta época se orientaron 

acciones tendientes a la instalación de tuberías para el acueducto por 

parte de las Empresas Públicas Municipales. 

Trabajo Sor,iaJ. en esta promoci6n se dió a la tarea de organizar comi -

tés r.Ívicos juveniles, conferencias sobre salud y deporte; campaña de 

vacunación, camparia de aseo, las cuales se quedaron en el esquema de 

la pr-áctica por la practica., sin que haya. una racionalización por pa.r-
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te de la comunidad sobre la intervenci6n de Trabajo Social. 

Haee alrededor de tres años, áste campo de práctica fue clausurado, sin 

saberse sus motivos, lo que indica que ur>.a acci6n comenzada fue trunc� 

da intempestivamente, esto es con�rnproducente pués en un futuL"O sus 

miembros no van a tener una confianza hacia la orientación de Trabajo 

Social. 

3ole2 !e11arena 

Haciendo referencia al grupo de practicantes en el período comprendido 

durante 1982 bajo la direcei6n de la Trabajadora Social Marta del Ya -

lle, a pesar de los múltiples problemas de saludr educaci6n, transpor

te, vivienda, no se orienta a las familias sobra la fori::ia de conseguir 

por parte de las instituciones respectivas las políticas de bienestar 

·.social, remiti�ndose las actividades a: �rigadas de salud, servicios

odontol6gicos, vacunaci6n, campaña de aseo, reparto de drogas; accio -

nes que se ubican dentro de una concepción trc.dicionalista de la rea

lidad.

Un aspecto positivo lo constituye el hecho de haber realizado por par

te de las practicantes de Tra.bnjo Social, la dinamizaci6n de la Junta 

da Acción Comunal., la cual es la única que está en funcion.araiento en 

benefieio del desarrollo de la comunidad; las demás oreanizaciones de 

base de las conr�nidades tom3das como muestra en el estudio se en�uen -

t.ran desintegradas o en �onflictos entre sus mic�bros. 
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Siete de Abril 

La eomunidad Siete de Abril conocida tradicionalmente eomo ltealengo, 

no cuenta con elementales servici.os públicos y sanitarios; sin embargo 

han habido varias promociones de practicantes de Trabajo Social, sin 

desarrollar ur,.a labor efectiva en pro de sus miembros, as! en lo que 

respecta a la promoción del año 1983 bajo la supervisión de la Traba

jadora Social Argelia Alvárez, no se logró la integraci6n entre los di 

versos se�tores de la comunidad ( metropolitano, tanque, nevada), as! 

las actividades tampoco estuvieron encaminadas hacia un Método Dialéc-

tico, incluyendo el sector Tierra de Rombres, romité' organizado; en é2 

te último se pudo buscar los contactos para la obtención de la person� 

r!a jurídica a su junta cívica. 

En lo que respecta al plan de trabajo, se planteó uno con las organizª 

cienes de base existentes en todos y cada uno de los sectores, pero no 

se puede hablar de que haya. una estabilidad en la acción educativa, 

pués la desrnotivación, la inseguridad social y la contaminación amblen 

tal. predominante actualment'e indican el este.do de apatía de sus miera -

bros, a la vez que en esencia las actividades se quedaron para el mo -

mento histórico sin proyectar-se para el futuro los aspectos de educa -

ci6n, salud, recreación. 

En lo que hasta aquí se ha enfocado, podemos encontrar una incxistcn -

da de proyectos que tiendan a la integración de las familias en la c2 

munidnd, para así unir los aspectos socio-político y económicoº 
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Cuchilla de Yillate y Lipa.ya 

Son dos comunidades que geográficamente se encuentran unidas, padeciea 

do problemas similares, los qua son más agudizados en cuchilla de Vill! 

te. ltefiriéndonos a la intervención de las practicantes de Trabajo So

cial en el periodo comprendido de Marzo a Diciembre de 1983 bajo la d.! 

recci6n de la supervisora. Ninfa Grecco, se ha laborado muy poco con 

los grupos de base hasta el pun�o de no existir líderes populares en 

ninguna de las dos comunidadeso 

Se han realizado acciones de medicina preventiva, nutrici6n, instala -

ción de pozas sépticas, capacitaci6n técnica, sin que se baya obtenido 

una conciencia en la comunidad respecto a. la transf orma.ción de sus con 

diciones de existencia. Sólo en lo que respecta a la instalación de pQ 

zas sépticas en Lipaya, sin comprometer a las instituciones sanitarias ·· 

respectivas, 

John F º Kennedy 

Haciendo referencia a las practicantes en el período comprendido de 

Marzo a Diciembre de 1983 con la supervisión de la Trabajadora Social 

Ligia de San Juan, se plantearon los programas de educaciónt salud, sa 

neamlento ambiental e infraestructura; sin negar que se realizaron 

acciones concretas sobre todo en los programas de educaci6n y saneamien 

to a..�biental con deficiencias de tipo metodológico, se permitió que las 

familias se esmeraran por la transformación de sus condiciones de vida, 

encontrándonos �orno el programa de asesoría jurídica, las familias fu� 

87 



ron orientadas respecto a'la legalizaci6n de todas las reglamentacio -

nes ex!gidas por las autorida.deso 

En acciones concretas se obtuvo el procesamiento de escritura, legali

zaci6n de la vivienda, registros civiles; se permit16 que varias madres 

obtuvieran el reconocimiento de la paternidad responsable, patria po -

testado 

Es de anotar eomo en la comunidad Kennedy es la 'Wlica donde se han 

orientado aspectos socio-jurídicos a sus miembros, siendo esa una labor 

que corresponde a Trabajo Social y que debe continuar su curso para qua 

así en su totalidad las familias obtengan legalización de escrituras y 

condiciones propicias para el bienestar social. 

Y illa Blanca 

La eonru.nidad Villa �lanea, conocida anteriormente como Cuchilla de San 

Nieol!s, ha tenido practicantes de Trabajo Sºeial eonjunta.r.iente con la 

comunidad de San Nicolás, siendo en el período comprendido de Julio de 

1981 a Julio 1982, bajo la supervisi.6n de la Trabajadora Social Argelia 

Alvarez. 

En la comunidad Villa Blanca se presentan m-últiples necesidades diferen 

tes a San Nicol�s, debido a que la primera de las mencionadas es sector 

da invasión y la segunda es considerada urbanización. 

Las practicantes de Trabajo Social en el periodo mencionado realizaron 
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programas de salud y educación, diversas acciones que no tuvieron una 

visi6n futurista, quedándose s6lo en el aspecto momentáneo. 

La Luz 

Se hace necesario de iniciar nuestro análisis anotando que la comunidad 

La Luz se encuentra repartida. en tres sectores fundamentales: Uno de 1!! 

vasión, otro de urbanizac16n y el tercero viviendas de construcci6n 

particular. Aún cuando en las tres se presentan necesidades �oncretas, 

pero nos vamos a referir a la situac16n específica en el sector de in

vasión, en el período comprendido de Agosto 1982 a Julio de 1983, bajo 

la supervisión de la Trabajadora Social Nuris Muñoz, planteándose pr2

gramas de salud, edueaci6n, reereaci6n, con acciones similares a las 

que se han enfocado en otras comunidades • 

.3.1.s :Bosque 

Es una de las comunidades mis antiguas tanto en Barranquilla, co!lX> cam

po de práctica de Traba.jo Social de la Universidad Sim6n !olivar; ref i

riándonos a las actividades de las practicantes en el año de 1978, es

tas se limitaron a conferencias sobre primeros auxilios, prevención de 

enfermedades, divulgaci6n de las políticas del Instituto Colombiano de 

�ienestar Familiar. 

En lo que hemos observado en la práctica social concreta encontramos un 

estado de postración y miseria en la comunidad, lo que nos indica la ux 

gencia de una orientación social a sus miembros para que ellos mediante 
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la unidad y lucha consigan de las instituciones oficiales y privadas 

de bienestar social, el cambio en sus condiciones de vida. 

1'8.cionalizando globalmente la intervenci6n de las practicantes de Tra

bajo Social en las comunidades anotadas, encontramos con que a excep -

ei6n de acciones aisladas, en la comunidad John F. Kennedy, los hechos 

indican una intervención tradicionalista contemplativa de Trabajo So -

cial mientras de manera aislada en las clases te6ricas en los ocho se

mestres se enseña el 11.iétodo Dial�ctico a nivel general, y otros parti

culares de Trabajo Social; en el momento de la práctica comunitaria se 

dá una orientaci6n de tipo meta.física, tal como lo muestran las e:xpe -

riencias. 

En relac16n a lo esbozado al inicio del presente capítulo debemos re -

conocer no en forma destructiva, sino por el contrario con un carácter 

positivo, la necesidad que tienen los Trabajadores Sociales en prácti

cas en las comunidades de invasi6n, de laborar con las organizaciones 

de bases y demás instituciones existentes, bajo la perspectiva de lo -

grar un desarrollo comunitario. 

Es una falla el que se labore hasta la actualidad con las comunidades, 

sin un compromiso con las respe�tivas instituciones y organizaciones 

en cada una de ellas, esto se presenta bajo la equivocada concepci6n de 

algunos Trabajadores Sociales para quienes no debe haber comprometi -

miento con las instituciones estatales. 
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Es aqu! donde puede entrar el profesional en Trabajo Social a 
trabajar con la gente en el análisis de sus problemas más sen 
tidos y urgentes para que organicen la búsqueda de soluciones 
comunes que los lleve paulatinamente al desarrollo comunita -
rio. El individuo llaga hasta aquí desarrollando primero que 
todo conciencia de condici6n humana. De sus eapaeidades, res
ponsabilidades, de su libertad para entrar luego a participar 
de la vida comuniatria, teniendo en cuenta sus derechos y de
beres sociales, establee9 la convivencia, la solidaridad fren 
te a los problemas comunitarios para buscarle soluci6n, en é� 
te punto se puede pensar en la integraci6n de cualquier pro -
grama comunitario ya sea de tipo físico o educativo a nivel 
local, regional y nacional, con base en el respeto a la dignJ: 
da.d de la persona humana donde el hombre es tratado co:no per
sona y no como cosa. ( 2 ) 

La participaci6n comunitaria no se da de manera organizada en forma.� 

pentina, se necesita un proceso educativo donde las personas discutan 

los problemas y necesidades, las posibles soluciones para que por in -

termedio de la Acei6n Comunal se �nsiga de las instituciones respect! 

vas la transformaci6n de las condiciones de existencia. 

Hasta el presente en Colombia el desarrollo comunitario ha sido tomado 

y concebido en forma desintegrada y desequilibrada, se presenta la no 

existencia de una estructuración del liderazgo siendo un obstáculo pa

ra la toma de decisiones y la transformación de las m!smas a la co!TIUaj 

dad. 

J.2 PROPUESTAS A LA PltOBL"li'YATICA SOCIO-ECONOMICA Y JUmICA DE 

L.�S INVASIONES EN LA CIUDAD DE EA?IBANQUILIA POR PAm'S DE

TP.ABAJO SOCIAL 

El Trabajo Social ante la problemática de las comunidades sureidas por 

invasión en la dudad de Barranquilla, necesita presentar af'!ciones que 
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contribuyan eficazmente para que se superen las situaciones actuales. 

En la medida en que las familias sean conscientes de su condición de 

oprimidos y explotados podrén por intermedio de la organización y lucha 

la ejer.u�ión de políticas de bienestar social. 

En las comunidades de invasi6n existen de una u otra manera organizaci2 

nes y entidades de bienestar social, las cuales deben ser utilizadas 

por Trabajo Social para log'rar que las m!smas ejecuten en la práctica, 

pol!ticas de bienestar. 

Las propuestas presentadas, constituyen una racionalización de las ne-

cesidades en los sectores de .invasi6n, las cuales no pueden hacerse en 

forma aíslada ni particular, sino integrada bajo la direcci6n y control 

de las actividades e instituciones municipales desde las cuales debe 

laborar Trabajo social planificando programas de bienestar social. 

Las propuestas que se van a presentar en �ste capítulo corresponden las 

mediatas al nivel de macro-actuaci6n, y las inmediatas en micro-actua

r.i6n, lo cual se integra desde la concepci6n dial�ctica del desarrollo 

r.omunitario. 

Propuestas In.�ediatas 

La purticipaci6n conrunitaria es causa y consecuencia de la edy 
caci6n social, puesto que cuando se participa, se incorpora su 
ejercicio como proceso educativo y la educación a su vez loera 
frutos en la participaci6n. La educación lógicamente concebida 
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eomo un proceso de coneientización dinamizadora a su interior. 

La organiza.c16n de la comunidad, igualmente r.umple ese doble 
papel en la participaci6n: Es pre-requisito, en cuanto que s�
lo una comunidad organizada, hace presencia activa y efectiva, 
la organización r,analiza y factibiliza la parti?ipación. ( 3} 

Las propuestas inmediatas presentadas como forma de solucionar la si t� 

ci6n social analizada se basa en una participación e intervenci6n de 

Trabajo Social en las diversas organizaciones de base existentes, en 

aras de proyectar una sola con un carácter social clasista que permita 

buscar respuestas concretas acordes a las situaciones especificas en 

los barrios marginados. 

La participación de Trabajo Social en la planificación y orientación a 

las comunidades respecto a la transforma.ci6n de sus condiciones de vi-

da va a estar regulado por el nivel participativo de las familias en 

la toma de decisiones, ya que una labor a largo plazo consiste en edu -

car a las personas para que sean gestoras del cambio valiéndose de las 

institur,iones oficiales y privadas existentes en la sociedad. 

Lo anterior sirve de base para presentar propuestas inmediatas válidas 

tanto a nivel profesional como estudiantil de la manera siguiente: 
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3o2ol 

COOIGO 

ºº 1 

Oo2 

0.3 

Propuestas l11111edlatas 

ACTIVIDADES 

Integración de un plan de 
trabajo Único para las prac 
t•cantes dt Trabajo Social 
en las comunidades dt Inva
sión dt la ciudad dt Barran 
quilla por parte dt Trabajo 
Social. 

Ciclos dt conferencias so
bre detectacl&n y forma -
ción dt lfderes. 

Seminarios y cursillos pa
ra fa estructuraci&n dt 
l(deres comunitarios. 

OBJETIVOS 

Lograr que se planifiquen 
acciones simultáneas en 
los sectores dt lnvasl&n 
tendientes a la consecu
slÓn dt polfttcas dt bit 
nestar social. 

Demostrar la Importan
cia de los l(deres en 
las comunidades, para 
ti desarrollo coMunita 
rio. 

Orientar ta formaci&n 
y estructuracl&n de 
l(deres en el desarro
Ho comunitario dt las 
comunidades invasoras. 

RECURSOS 

Soci&logos, Trabaja
dores Sociales, 1111,111-
bros dt las coMunlda
dts y trder1s comuna
les. 

Sena, Promotor(a de 
Accl&n Comunal. 

Conferencistas, 
Promojoría dt Acct&n 
Comunal. 

RESPONSABLES 

Trabajadores So
ctahs, 111ttt11bros 
de las co111unldades 
y practicantes de 
Trabajo Social. 

MI embros de la 
comunl dad, or• 
ganl zacl onu dt 
base. 

Trabajadores So
cl ahs. 
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Vt 

CODIGO 

O o4 

o.s

0.6 

ACTIVIDADES 

Talleres sobre la Impor
tancia y nec!sidad de los 
l(deres en el dessnrollo 
de la comunidad. 

PlaneaclÓÓ de acciones 
tendientes a la estructu
ración de organizaciones 
de base conjuntas para 
todos los sectores de 
lnvaslÓno 

Fijación de carteleras en 
sitios estratlglcos de las 
comunidades dando a conocer 
�• quehacer del Trabajador 
Social. 

OBJl::TIVOS 

Demostrar la necesidad 
de los líderes en el de
sarrollo comunitario. 

Motivar la formact&n de 
organizaciones de base 
que se preocupen conjun
tamente de la comunidad. 

Despertar el lnterls en 
las comunidades de In -
vaslÓn sobre la intrr -
venci6n de Trabajo So
cial. 

RECU"SOS 

Sociólogos, Promotores 
de Acción Comunal, 
miembros de ta comuni
dadº 

Sociólogos, Promotores 
Comunales y Pstcófogos. 

Carteleras 

RESPONSABLES 

Traba Jadorea 
Sociales. 

Miembros de las 
comunl dadu. 

Trabajadores 
Sociales. 



'° 
"' 

CODIGO ACTIVIDADES 

Oo 7 Orientación sobre la for
mación de organizaciones 
de base que se preoc�pen 
, Interesen por las n,ce
sldades de la comunidadº 

o.e 

0.9 

I O 

Formación de equipos mul
tldlsclpllnarlos conforma 
dos por Abogados, Trabaja 
dores Sociales, Nutriclo
ntstas, Mldlcos, Sociólo
gos, Ingenieros en las co 
munidades de invasiónº 

Ciclos de conferencias so 
bre la prevención dt en
fermedades lnfecto-conta 
glosas en las comunidades 
de Invasión. 

Seminarios y cursos sobre 
la pr�v,nclón y tratamien 
to de la drogadicción. 

OBJETIVOS 

Demostrar la necesidad 
e Importancia de las or 
ganlzaclones de base en 
las comunldadts dt lnva 
slón. 

Establecer la permanen 
cla dt constantes equl 
pos ·multldlsclpllnarlos 
que velen por el desa -
rrollo comunitarioº 

Motivar a los miembros 
de las comunidades de 
Invasión respecto a la 
prevención y tratamlen 
to de enfermedadesº 

Educar a las comunidades 
dt invasión sobre la 
prevención y rehabl li
tación de drogadictos. 

RECURSOS 

Stna, Líderes Comuna
les. 

L(deres Comunales, 
Sena, Trabajadores 
Soclaleso 

Trabajadores Sociales, 
Mldlcos, Pslc&logos, 
Enfermeras y miembros 
de las comunidadesº 

Centros dt Rehabillta
ción, Mfdlcos, Pslcólo 
gos, Trabajadores So 
clales. 

RESPONSABLES 

Trabajo Soclaf 

Trabajp Social 

Hltmbros dt la 
comunidad, Tra
bajadores Socia 
les. 

Trabajadores So 
el a I u, miembros 
de h comunl dad. 
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CODIGO ACTIVIDADES 

11 Campana pro erradicación 
de letrinas en las com•rnl

dades de inva�lón mediante 
la instalacion de tasas 
sanitarlaso 

12 

13 

14 

Seminarios sobre la Impor
tancia y necesidad de lo� 
cirsos d, capacltaclÓno 

rormaclón de cursos de prl 
meros auxilios en las co·
munidades de lnvaslóno 

rormaclon e inicio de cur
sos de capacitación para 
todas las comunidades de 
invasión. 

OBJETIVOS 

Coordinar acciones ten
dientes a superar la st 
tuaclón sanitaria en las 
comunidadesº 

Orientar a los miembros 
de las.comunidades so
bre la formación en Artes 
que le permitan desen-
volverse en la sociedad. 

Orientar a los miembros 
de las comunlda�es so -
bre la prevención de que 
brantos de saludo 

Formar hábitos de traba
jo en las comunidades 
de lnwaslón qu• contri
buyan a la prevención de 
vicios. 

RECURSOS 

Mldlcos. Sociólogos, 
agentes de saneamiento 
ambiental o 

S�na, Institutos lndus 
trlalts, centros de ca 
pacltaci6n, miembros de 
la comunidad. 

Cruz Roja, Mldtcos y 
Enfermeras o 

Funcionarios del &ena. 

RESPONSABLES 

Mhmbros de I as 
comunidades, 
Trabajadores So
clafu. 

Miembros dt la 
comunidad. 

Trabajadores So
cl ates o 

Miembros de las 
comunl dadu. 
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CODIGO ACTIVIDADES 

15 Formsclón de comisiones tn 
tre los diversos sectores 
de Invasión tendientes a 
la consecusl�n de obras In 
fraestructuraltso 

16 

17 

1e 

Integración comunitaria 
tendiente al mantenimien
to de la seguridad social 
en las comunidades de in
vasiónº 

Ciclo de seminarios ten
dientes a la motlvasion en 
los miembros de las comuni 
dades marginadas respecto 
a la importancia de la �du 
cación para adultosº 

Motivación mediante entre
vistilS domiciliarias, con 
ferencios, seminarios, res 
pecto al desarrGI lo comuni 
tarioo 

OBJETIVOS 

Planificar acciones de 
bienestar social en las 
comunidades de Invasión. 

RECURSOS 

Miembros de las comunl 
dades de Invasión, 
Trabajadores Sociales. 

Promover el desarrollo Sociólogos, Trabajado 
comunitario en los s,c- res Sociales, Pollcla 
tores de Invasión como Nacional. 
base para proyectar cambios 
en las condiciones de

vida. 

Orientar a los miembros 
de las comunidades so
bre la forma de dismi
nuir el analfabetismo 
existente. 

Educar a las faml llas 
sobre el desarrollo co 
munitarlo para que se 
esmeren por conseguir 
de las instituciones 
el mejoramiento de la 
vida. 

Miembros det Sena, 
Trabajadores Sociales 

Instituto Colombiano 
de Bienestar raml llar. 
Trabajadores Sociales 
y miembros de las comu 
nidades. 

RESPONSABLES 

Miembros de las 
comunl dadts dt 
I nvas Ión. 

Trabajadores So
clalts

p 
miembros 

de tas comunidades 

Trabajo Social 

Trabajadores So
cl a hs • miembros 
de las comunidades. 
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CODIGO ACTIVIDADES 

19 Educación mediante entre
vistas domicitlartas a los 
miembros de las comunidades 
sobre la forma de consecu
slÓn por partt de las Ins
tituciones respectivas de 
prestación de servicios de 
acueducto, alcantarl I lado 

20 

21 

y pavimentación de cal les o

Formación de seminarios y 
entrevtstas sobre ta lmpor 
tanela de ia recreación en 
el dtsarrollo comunitarioº 

Proyecciones de pe!lcutas 
sobre los peligros del al 
cohollsmo y la drogadicción. 

OBJETIVOS 

Educar a los Integran
tes de las comunidades 
de Invasión sobre la 
Importancia del desarro 
llo comunitario, como 
forma de obtener condl 
clones propicias para 
la vida en comunidadº 

Educar y orientar a los 
miembros de las comunl 
dades de tnvasi6n sobre 
la necesidad e Importan 
cla de la recreación en 
los aspectos físicos y 
psJqulcos de ta persona. 

Guiar a las comunidades 
sobre los peligros def 
alcoholismo y la droga 
dicción en sus miembros. 

RECURSOS 

Promotora Social, Tra
bajadores Sociales, Se 
na, oficina de promo
torta comunalo 

Soció logos, Tra·bajado 
res Sociales, Terapls 
taso 

Proyectores de pel(cu
las, Soctedad de Aleo 
hollcos An�nimos, Ho
gares Crea. 

RESPONSABLES 

Trabajadores So

ctahs, miembros 
de las comunidades 

Trabajadores So
cl ahs. 

Trabajadores So
ct.alu. 



Propuestas J.i3diatas 

Tienen como finalidad lograr la aplicabilidad de profesional.es de Tra

bajo Social laborando en pro de todas y cada una de las comunidades de 

invasión en la eiudad de �arranquilla. 

Las propuestas mediatas comprometen en su accionar, a la facultad de 

Trabajo Social, Promotor!a de Acción Comunal y organizaciones de base, 

al igual a las instituciones de bienestar social que laboren en cada 

una de las conn.midades de invasi6n, como por ejemplo el Instituto Co

lombiano de �ienestar Familiar ( I.C.B.F. }o 

Podemos sintetizar nuestras propuestas mediatas en la siguiente forma: 

- Preparaei6n de acciones tendientes a que la Promotor!a Departamental

de Acción Comunal en coordinación con la facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Simón Bolívar se comprometan en el nombramiento y ejer

cicio de Trabajo Social en el desarrollo comunitario al interior de los 

sectores de invasión. 

- Se hace necesario que la Federación Nacional de Trabajo Social se�cio

nal Atlántico, se debe esmerar porque en todas las instituciones de bi� 

nestar social tanto públicas, privadas, descentralizadas, mixtas, exis

tan Trabo.jadores Sociales en ejercicio con una proyecci6n comunitaria.. 

- De igual forma la Federaci6n Nacional de Trabajo So<:ial, en su secciQ

nal Atlántico se preocupe por la institucionalización de profesional.e� 
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de Trabajo Social en todas y cada una de las comunidades marginadas, en 

especial los sectores de invasi6n. 
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CONCLUSION 

La práctica social nos demuestra como en las comunidades de invasión 

se presentan condi�iones no óptimas para la vida humana, todo ello ge-

nerado por el bajo nivel �ducativo-cul.tural de las familias que les i! 

pide organizarse para protestar por la obtención de mejores condicio -

nes socio-económicas. 

La desnutrición, la inexistencia de acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica, servicios sanitarios, recolecci6n de basuras, en algunas CQ 

munidades y su ineficacia en otras, es deteri:::ina.nte para la presencia 

de estados de morbi-mortalidad en las cuales se presenta una desigual 

lucha por la existencia. 

Los hechos concretos nos señalan como en las comunidades surgidas por 

invasión in�luso en las más antiguas entre ellas El Bosque, Carrizal, 

Cuchilla de Villate, no se presentan mínimamente expresiones de desa -

rrollo �omunitario, lo cual favorece un estado de postración de sus fª 

millas, ouienes no tienen incentivos para tra..�sforma.r sus condiciones 

de vida. 

Las prác.ticus r.omunitarias por parte de las estudiantes de Trabajo So-
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eial de la Universidad Simón Bolívar no han tenido una secuencia lÓgi-

ea e ininterrumpida, que haya favorecido un desarrollo conrunitario. Se

ha trabajado con esquemas particulares, muchas veces improvisados, con� 

tituyéndose esto en una situaci6n negativa por la cual racionalizando 

experiencias presentamos a manera de alternativa un plan de trabajo, el 

cual con una correcta coordinación contribuirá al impulso del desarro-

llo comunitario en forma simultánea en las diversas comunidades de in -

. , vas ion. 

Dentro de los múltiples problemas y necesidades vividas en las comuni-

da.des de invasi6n, la legalización de escrituras de vivienda de los lB 

gares donde habitan se convierte en una tarea ineludible, ya que esto 

se constituiría en un aliciente para que se forme un espíritu positivo 

ha�ia. el desarrollo comunitario. 

El compromiso de Trabajo Social. con las instituniones de bienestar so-

eial existentes en las conr..midades de inva.si6n, así como también las 

entidades municipales, favorecería de manera inmediata e mediata un Ca.fil 

bio en las condiciones de vida tugurianas. 

somos conscientes de que los tugurios o cordones de miseria no desapa-

recerán mientras prevalezcan las estructuras burguesas, pero eso no in

dica que no se puedan impulsar acciones concretas de bienestar social, 

mediante orientación y educac16n tendientes a disminuir y provenir la 

miseria en el actual momento histórico o 
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La estructuraci6n da líderes es una �rdua y tenáz labor, ya que son 

ellos quienes tienen la tarea de impulsar por intermedio SW' las insti

tuciones, organizaciones y entidades de bienestar social la elabora -

ción y ejecuci6n de tareas acordes a las necesidades. 

Las condiciones socio-económicas de Colombia y específicamente de Ba -

rranquilla indican que la labor de Trabajo Social no puede ceñirse a 

la mera práctica acad�mica, sino la institucionalización de profesio� 

les en ejercicio, es una labor colocada al orden del día en cada uno 

de los barrios marginados en la capital del departamento del Atlántico. 
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!!E e o ME N D .A. e I o NE$

A la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Sim6n Bolívar: Que la 

6oordinación de Prácticas estipule planes de acci6n interrelacionados 

en las diversas comunidades acordes a sus necesidades más sentidas, rea 
1 

les y reconocidas. 

Se hace impres�indible que sed� una secuencia lógica en el accionar da 

Trabajo Social en práctica en cada comunidad de invasión, donde s61o 1"! 

zones de peso determinen el cierre �e un campo y la apertura de otros. 

Cuando yá una comunidad es conocida por Trabajo Social, revisando in -

formes sobre la m!sma en la Biblioteca de la Universidad, se debe evi -

tar la pérdida de tiempo y la monotonía que se presenta en la fase de 

contacto con las comunidades. Trabajo Social debe llegar a ellas con un 

plan de trabajo preliminar, acorde con la lectura te6rica sobre las ne

r.esidn.des sociales de sus habitantes, el cual estará sujeto a modifica-

cienes de ac�erdo a las circunstancias presentadas, para así armonizar 

se�ún situa�iones espe�ificas labores concretas. 

A la Promotoria Departamental de Acci6n Connnml: La Prornotoría de Acci6n 

Comunal Departamental en coordinaci6n con la 1''ederaci6n Nacional. de 
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Trabajo Social secciona! Atlántico debería comprometerse en el nombra

miento y mantenimiento de Trabajadores Sociales en todas y cada una de 

las comunidades marginadas, en especial los sectores de invasión. 

Se ha.ce necesario que la Promotor!a de Acci6n Comunal en coordinaei6n 

eon Trabajo Social y otras entidades como El Sena, promuevan acciones 

comunitarias en los sectores de invasión. 

Al Estudiantado! Que se esmeren, que haya una mayor preocupación por 

enriquecer aún más sus conocimientos te6rico-práctieos que le favorez

can para un mejor accionar profesional en su intervención comunitaria; 

pués las deficiencias teóricas obstrt1.yen una labor espec!fica. 

Que las prácticas de comunidad no sean tomadas en forma folcl6rica, si 

no con un espíritu de responsabilidad y seriedad profesional. 
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¿Agüa, para q�lén? 
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ste conductor de un carro-tanque ae aprovisiona de agua tom6ndola di� por ventura para la venta en los barrios marginal .. 1H fr�ad· en dond 
ectamente del rlo Magdalena a la altura del barrio Lu Flores, una de las no se cuenta con ese servicio? Quién controla el agua que. venden los ca 
OJ18.! • .!TI-6��ontamlnadas de la Importante arteria fluvial. e,te agua sect rro-tanques en loa barrios del sur'º donde o.oJ:i.au.c.,ot:ductQ? [Blo.cAnl......J 
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-}��:· ··�fi\�i:�J: l
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. Lwnlnos· de·T�lla ,López práctlcamente'ys no IÉ�r•• comienza.o a des!lgurárse!.es. JFo¡o GO!I,' 
1;..tlenefplel P." Jas_el�rnas · l9s brazos Y·las!¡Jrre ·},ill%'� �;ll'-·Jl¡ :,:".r,:·;,: ., :,,:, . t,: 
�¡''.{lltu.�(t�i>L:J;'.*:�'.;,t!r.;j ;�Í;. .'·';/,: . ,; ·}.: ;:;,;�,' ,;��;.¡, i,\t,i.l-;i.;/1��· ;;'...Jt'' ,JJ.,-:í,· ·• !;; 

í'Eiiltú\{�-�{urros; un:a,:.téini,1,a\);: �; � ... ·11)�;�:¡;¡,1, g�'':;i.;.l?,j/tl-' ';&:,' , .• · , ., .•• ·t .,..:?ik'� .:•,v1 �·.t>,v... � ·,· ,,, ··, 1 ' i ·- 1

f�iiefse!íñtierEf'áe:thani'bre .. ,J
1-�o/�1;¿�;;l

1
P.��e�i;1f{j;¿; fue� vender butlf�;�as'� �c!vol- ·: tód!,í�i �.�ª;,;;/ a\ �t�dl�': 

r 
· ;·,h • , · :: ·. : · ·.,.. �.1'":� ·.� � · ... rt':r\� víó. Slnembargo, Tulla López, dice. por las calles. •• A veces trae aJgo 

i, ,1\ ·p,lmera yista .parec¡,n lepro-. :que él esta viviendo en Carrlzal. pero generalmente son los Yecinos 
-.sos. Son cinco n:t·js y una mujer ·J t' Todo eso tiempo no flap ien1do que nos dan cualQuler cosita. Yo 
·.con ocho .me5es de embarazo que�� nada Que com,er y solo cuando �u oor ahora no puedo salir porque mi , 
t se ostan muriendo de hambre. una·. �1;0 mayor de ·12 Mos de edad, lo- estado me lo lmplde'.',dlJo · la ma, 
¡ brigada 'de salud,que lps visitó el .gra conseguir algo, mendigando ore. . · · . · · :, , 
domingo pasado, ,en 1.m·aector tu- por las calles, pueden comprar pan ·, . : · ' ... 1 

'gurial llamado Granjas 'Campesl,.'J: y algunas verduras. º'Poro nunca Los ttes niflos menores, ta f{la-
1 ; nas. tUera del arilllo de la Clrcun-·;-'comemos dos.veces y casl·siampre yor P?rte Clel tlefT!PO, $G la pa_sai:, 

;, valar. los declaró en· tereer .
. orado ,, nos acostamos sin nada en el estó- durmiendo Y a Tuha L6pei le preQ: 

· de des�utrlclón. · ,., .• :
·, \ -�¿ !. ·.: ... ;·�· : •• ·mago:· ar.ad\O Tulia López., : • ����e�t��. ªe���: ��;;e;i

y
t��n: � 

La' muJef se Jlamá 'f.ulia :López .. Tulra López Pacheco tiene 32 once me$es y ni siQuiera puede 
Pacneco y desde ha.ce dos mes9�·.,ahos Y por sexta vez está embara- canilnar ni expresar palabra algu-
tue aoandonaaa,por. su, marido· •. 2ada. Sol<: le quedan alguno.s dlen- .na. ·.:,,� Víctor Manuel Avlla. Ambos se'v.l, : tes Y la piel d� la cara com,en�� a 
nleron oe Mompox en 1979 y des-·• �ársale, tas piernas llagosas d,a ¡i
de entonces· Manuel Avila habla dra se le hinchan más. Ya. no llene 

. estado sosteniendo a la tamllla con ·• aliento para hablar Y le preocupa 
. la venta de .butifarras. 'Al principio (mucho la suerte qua .. correrá cuan· 
; vivían en. Carrlzal. pero el alquiler ' do vaya a dar a luz. ,Tengo mled� 
�de 1a··casa 

.. les lmposlbllltaba·co�� .. f. de que me muera, pue� ya no ten· 
l' prar ,slempr.e mel')os comida.,··�,:� ., ge fuerzas, y que mls hcJos se que ... 
: •• , . , ·, • • • •• • :--,'.':'l-t'í;-" den solos", ag.reg6 co.n 1rJsteza fa 

, : > ''· TERCER GRADO DE .. 
Ji· ·,.' 'DESNUTRJCJ¡)N '... • ¡. 
1 •. . �
Una brigada de salud Que n�o 

una visita en esta 20na en di.as pa: 
sados, declaró a esta familia .en 
&ercer estado de desnuuiCión. Es
tán en Ún grave peligro Oe salud. .. , , . ... , En 1981 a Víctor Manuel Avlla le ·:mujer.· · . , ,; i' 

·, propusieron ·culdar,una choza.en, , .·• r; .,.. Este estado de desnutrición s.e 
, un predio eerca·de la Circunvalar:·. LOS NIÑOS , ... . caracteriza por el desgaste de l,a t' Yarlos mase$ �á, tarde los eche· , · . , · · · masa muscular y Jas personas co· - ro� de alll Y l.os·vecinos.de Ja..�ona ;7� · Los cinco nlrrios de Tu.lla López -: mierizan a peróer los tejido.$. Tani-
11�•· ayudaron,� dándoles ot ra pe- t parecen peqüenos monstruos lle- • bién prOduce hinchazón y una apá-' 31 ���r¡ig(!Oj���l_¡j��ao;,!ll'1; nos lle llag�. Los más peq�enos ;e tia total. Todas estas personas son 

t 'tl'ff'",.;,"i'l'}.'i,c:�A-'.'·',�c.'·� 8$lán hinchando, tienen la piel r&- susceptibles a 'peligrosa. entéc· 
�'l;'ADAE·�OSABANOONA,ll( seca y dos de ellos,ya carecen de ·rnedades Infecciosas' que en mu· 

�·.�1!J:lj�)ji,;rt�'��1�f,t ·-,i�] ... �.elJa en IOS ples y en los brazos.:· Cho! casos les taU!a la muerte. i!íl 
f'·f;�

c
!'dr•;:���·J,.��r,t/&�f��'.¡;:

·E1 '."ayor, Osear AntonJo1��a1e . poco tiempo. 

;��-· . 
.·�

"'

�-:: .... , ... -·"'. ·,;;¡r-:-:...::1.'t1t� ,, f,§1� .. --ic . 
?it rli�t '-'A:.:

4 

_;i, t1 

• t
: : 

- 1 -,:. • • ::..r.¡ 
Tulla··López: Pachec:o y .au1 'clnco·hljo, deade 1/'do11e les Mlá cayendo la piel y IOJ mú1euto1 ae 

'ti.cima, de dos meses no comen nada nutritivo ··. Je1 hincha dla a dla más. (Foto Guarrero) 
·u !!•lado d� d"nutrlclón es gravlalmo. A to :· ·. . . ; ·.. .. : . ... , • · 

J ( •.- • 4 -· .... h �:, .. >- .... : ... �),,,:..., · ti,.. .. • ... .-· ,¡ .;,.•'. .,· '• •. : 
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Protesta colectiva por 
desaseo e insalubridad 

Por PlORO U.RA CA.Sfllf..U,fCO 

Cerca de tres nul personas p.al'Ci
t,;;aron a)c...?f eo ,3 marcn• orog,a
mao..i por el CcmilA Civ1ce> C>emo
crá!1co pctu prolcstOí po, los (IOli· 
ciente� serv,c,os oublicos y el allo 
Jna,ce ce mortalidad infan!iJ, o, i
ginc:t<Jo por la� en1ermedades gas

.1ro1n1est1na1es 
La mar.:na que se des11rrc,110 en 

compltto orden concluyó fren1e a 
la Alealdia.. (1,)nde vanos óinyan
te� populares lanzaron acu:;ac10-
nes contta I& adm1n1.s1r.1ctón mu
n1c1µdl, a la Que respon�abil1za. 
ron do las muenes de menores oe 
eoaa OC\Jir,das. es,e ar.o como con
SE:Cuenc,a cJe ,� oastrotntentt&. 

Siete dtaUdes blancos. qve I ut:
ron lh .. ,accs en hombros POf los 
part1clpan1tts en la marcn:i, en un 
simulatro .::te �upelio cotecttvo, 
quedaron "' fmal de ltt demo�tra· 
ción frente a las puertas de ra Al· 
catdíil Junto con varias bolsas re
ptr,t&i ce r.osur .lS que llevaron 
ta:nc,\,,I 1vs man,te:,1a,1te�. 

El Cll:�hle so inició a las cinco ae 

la tarde en el Paseo de Bolivar y 

concluyó a ias seis trcnle a la Af· 
caldia, donoe vanos dirigentes pO· 
pula.re$ 1nterY1n1eron para cues110· 
na, el abcmdono el\ cu•e se encuen· 
tra ta CJUOad en ma1eria de serv1· 
cios púbhcos. 

En 10, senatamientos, Margari· 
ta Jass,r, Quien intervino en repre· 
sentaciOn O& la liga de consumido· 
res. condenó la apatla de ,., aciual 
admin,stracrón Que "seha ma.ntP· 
n,ao eS1ática y no ha desarrollaoo 
n,ng1.1na obra en favor de 18 comLJ· 
n1dao. mienrras las calles se S•· 
gucn flonando de hiuccos, y en los 
barrms populares siguen mutien· 
do fos niflos po, tas ontermct1ad€1S 
o&stroin1es1in.11es ocas,onad3s por 
la acumulación de 250 toneladas 
de basuras Que tas Emp,esa!) Pü· 
blica$ o e Jan do recoger d iaroamon-
1e". 

MUEREN DOS NIÑOS 

Ayer. mientras se de�arrollaba 
,a marcha dos runos modan en ,os 

c,.hm:,a oc la ga�1 foen,e, IJJS, com· 
p1e1ándo$e 80 muc,te:. corre la PO· 
t>tac,on 1n1arHil oor este llagt:lo 

LrlS áV!01 1d.ldes S8íHL)flAS .10 
n"11 poo1cio controla, la ac.:1ón ::::le 
la cnl1a.1 n:�oao. lrt out segun to, 
eir.enos 11r.ne sus origene� en la 
oroli#f:n:;clon ae moscas po, 1a acu
tnulac.ion oe oa$uras. 

S�gún lj'f,s estaoistic&s de ios or· 
garnsmo� í!nc.argaoo:. del control 
sa.t111ar,o. e�re ar.o �e flan ,egís1ta· 
do cerca de tres mil consuHas por 
Ja dA 9as1,oentcn11�. pero estiman 
e:.JS. rn,sn :.� ent,dacc� que esa ci· 
r�¡l ne.. da mcirgc:n para c:ons1de .. 
1.ir que hay un¡,, c,p,cem1a. 

PROMUEVEN f•ARO CIVl�O 

Los patt,c1pt1n1e� en Ja marcha 
oc protestad(!' ayer, se pronuncia· 
ror. ta:11b1&r. en tav0< de la realiza. 
c10n d<: vn paro civ,co Cx:pafla· 
rnen1a1 'I .lfH.,1ne,aron Que pa,.a er 
pró1;1mo m� o� agosto. lut:Oú de 
vr,a c:,1ucon1,ac1<>n en el Paseü de : 
5 ... 11v,,, h¡�ro1n ta 1eet1.ca para ese 

t,:ur,01 C)Opu1ares como c<>n$C· ac10 
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.. ,ql.liOO VOIYIO a Ott.).api,leeet,., 

� ,Las éstud1M1u� oo baehil11ra10, con 
t ia <hte:cto,1 del Cüturo Clt ensenana 
1 Mea,a l.estcnac. felltn Munam2, in· 

, UNA LUCHA TENAZ .•• ;�;��:�
¡

::�:��6�����' ó�'\': i:��
h

:� 
AylJt e,n l,u horas ele la man1n1. la No11c1a y pcC11r Qlle te 1e, sofuclone el 

cita fut en el barrio EJ Sotcue� oeoorA· 1 ptoblema Otl lC:Ja. A las unes, Qui 
rt:.am�I& 111uaa:a al lrtnte de La., • permanecen rela11vanien1e limpias, 
Amét1GH, L.e. carta Hl&ee1onaCSc:t tve , potove tilos ie hOn pro;:iué,io manlo· 
es.:rila 001 \l'anoil de los lnteorantH det norias a�i. H volc.aron también madre, 
Gn.:oo Camilo lor,es. ou1e-nes • Pffª' 011am11ia eon $\.-3 �*<l¡uerics h1,0S y uno 
66 Qu-• •on consc1tnte:. tJI la tnef1c1en-. · qu& 01ro homtre. catl lMcs, olr,1Jt!n1ét 
e•a oo loa sorvlclo, públlcoa, aolo plaan: Jclv1co$. • · , 
q1Je a, lt:a ·ao1uc:lone ,1 probléml oaJ .. ·'" Per:a, a pesar et qve ta ptllcJon o•· 
agua. AIII :ambitn. en v1rl.oi sec101es\._.n .... ,_11zaaa es agua. en EJ BotQU6 cam· 
hiy tuberias, ta• c::ue aecUn tos nabl· • bt6f\ hay ovos .Pfcbl•mis. E.r alumor,, 
1antes, 1011 manfgutadaa por lo, pollli.,;,·oo púchco as1a en pésimas cond,cio
coa en vltpeta, oe ele«lone,. "Vea, l)H, to, pottes .se a,1a11 cayendo y e.n 
.!!i".o. AQu( e.J 1ou, pu.01 l!oga.r. An1e, muehoa lu t>Otn�lllu esta� �ar-..dat. 

U6 

P.� �7�1
"' "'·. .. -: 

,. 

Todo ti col,glo a. 
bachlll•ulo d•J 
bartlo El 801qU1 
•�ir•Jó 11 radio· 
pt1lodl111 Out11· 
vo Cutlllo para 
1up1Jc11fe que ni· 
cler, •loe. con 111 
de qu• la, llegue 
et agua. 

La& eacue1i, pllbhca, os1.an er, th<1' 
6.Stado y ta mayo,1a oe I.U caJl.t:s � .... u. 
nen p,,1-v,men10. lc-s urtC!I t(t(..Qlc.::,, 
res oe basura no O&:S;,n y Jos h:H.,11ttn 
tes oe 18 calle 57 tienen auu paQar S !,,J 
por la ,eco�IC• 

Una n,ne 06 \3 afies p16Qun;1L., 
¿Qv(I c.am:;iafla oe silud pueótt .,o,vi• 
para alOO,SI lo primero Que debemo:. 
1ener e, agud? Mire. en el col�io nos 
dicen q� deMMOs 1.a ... 1,nos ls.s marcn 
con agua y Jabcn; yo solo rne la� pu11.1c 
lavar con agua, porque $:1 uso j.!lb�� 
oai10 Mh de 10 Qve oocomos co.-n?r•r i 
en m1ca;�·· 
; Li p&qvor,a no n.ao,1., 1ermina:c º'" 

1 contar 11,.1 ca,c cu,ir.oc �n ur,a 01c1c1'e,. 
,,. neoo cle-sée •' c..arr ,o Siam¡ M1rl1 
urt tra�JaO.or de CotPu•rtot 9ara que- 1 
ta:-se ae Qu& on su bardo tampoco llt· 
o&oa ti agua y 01 ,e,v1c,o de eneroít 
era p .. 1mo '·no, fa ,oc.ame:, --01i�. 
pofQUI f.O no,, la "°"'6!"1", 





Dice Musa 

11TodOS 
• 

promovimos 
invasiones'' 

El siguiente es el texto de una entrevista del Equipo de Investigado� 
nes de EL HERALDO con el representante a la Cámara Moisés TarÜd,' 
sobre las invasiones en los terrenos del Matadero Moderno: • • · 

P. Parte de los invasores del sector del Matadero sostiene que usted
fue uno de los promotores de esa invasión. Es cierto? • ·.

Tarud. Eso es mentira, lo único que yo propic1é fue La Chinita, cuando 
la época de Anapo. · · 

P. Pero entonces quién promovió la invasión de terrenos del Matade-
ro? :-· 

T. Eso lo promueven las elecciones. La Anapo en_esa época pro¡no\l!_D 
la invasión de esa zona. Todo lo_que era invasión nosotros lo prornovfa- 1
mos. Y luego todos los demás grupos se pegaban. Ger:lein y todos kis 
demás se nos pegaban. Acaso hoy no está Miguel Bolívar Acuña (con
cejal) regalando o prometiendo terrenos y pavimento en toda la ciudad: 
Eso es lo que me han dicho mis amigos. . • : . 1 
· P. Entonces Anapo y todos los sectores polití�os promovieron esa in-1

1 vasión? : · 
T. Todos los sectores políticos de la época . : · · 
P. Podemos usar esta declaración?
T. Bueno, mi declaración en el sentido de que no se quedó nadie sin

empujar eso. Además, yo muchas veces tuve que intervenir para que.la 
gente se saliera de terrenos de esa zona que eran de Rdberto Cartió; 
Yamal Jassir, Francisco Pochet y Carlos Sojo Donado. Pero a veces nada· 
pude· log.-ar. 

P. Y por qué no se hizo lo mismo con la zona invadida que corresponde·,
a terrenos del Matadero? 

T. Bueno, porque nadie me tocó la puerta. Nadie me dijo nada. Todo.
lo que es municipal, nadie te.camina. Las Empresas Públicas núnca hi
cieron nada. Todos los alcaldes y todos los gerentes de EPM lo permitie-". 
ron. En el Concejo nunca se debatió. Como era municipal el terreno, na-· 
die se preocupó. 

P. Bueno pues ahora hay seis hectáreas y media invadidas?
T. Invadidas? Pues yo nunca fui por allá. Yo iba cuando no era polití-:

co. Yo tenía un negocio de curtiell'lbres y me dedicaba a salar cueros ·y se 
los vendía a La Corona. · · 

P. Pero y esas personas que pedían su intervención por qué la pediar)'.?:
T. Bueno porque un señor Orlando de lá Espriella, amigo mío, era ·et '

cabecilla de eso. Era de la Anapo. El también participó en la invasión .... <.¡ 
. P. Y esta declaración también la podemos utilizar? - · 

T. Bueno si, al fin y al cabo esto es algo normal: :_ ... 
. ·.
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1Suspendido programa 
1de electr,ificaéión tugurial l

El programa de electrificación tugurial de Barran
quilla fue·suspendido indefiriidamente "por falta de 
recursos'', reveló ayer el Gerente de la Electrificado
ra del Atlántico, Luis Ignacio Melo. 

• "Este programa lo estamos adelantando con re
c irsos propios, y en estos momentos carecemos de la 
suficiente disponibilidad, ya que estamos invirtiendo 
lY trabajando en otras obras'', dijo. 

La electrificaci_ón en las zonas tuguriales de la ciu
dad se inició a comienzos de afio por iniciativa del 
Gerente Melo. 

El siete de abril pasado, el Presidente Betancur 
inauguró el servicio a parte del barrio Los Olivos y al 
barrio Siete de Abril, primeros beneficiados de·I pro
¡grama. 

f Después de la visita del Presidente," el plan de 
! electrificación comenzó a sufrir obstáculos que lo
� condujeron a su suspensión indefinida.

"En estos momentos estamos trabajando en la 
electrificación de municipios y en la línea de conduc
ción denominada Himat, que le fue adjudicada a la 
Electrificadora del Atlántico", señaló el ingeniero 
Melo. 

Agregó que en Suán y e(l Sabanalarga fueron ins
talados postes y se efectuó una -reposición masiva de 
lámparas. 

ARREGLO CON EPM 

Refiriéndose a la deuda que tienen las Empresas 

1 
( 

Públicas Municipales con la Electrificadora, Melo in- ! 
dicó que • 'elaboramos un plan de pago que hemos I 
propuesto al Geren'te de las EPM ". 

f 
Esta entidad adeuda 720 mill�nes de pesos, y e Iplan propuesto por la Electrificadora contempla el 

pago de esa suma en un término de 30 meses, me 
diante cuotas que van aumentando mes a mes. 

Indicó Melo Moncayo que la Junta Directiva de las 
EPM no ha aprobado aún la propuesta de-la Electri 
ficadora, y dijo que • 'el Gerente Báez sólo ha puestc 
un reparo, en lo que respecta al término de pago, l 
pues él quiere que sea mayor''. 

l 
OTRAS DEUDAS 

í 

El Gerente de la Electrificaaora señaló que la entí : 
dad se encuentra "prácticamente al día" en el pago , 
de sus deudas, ''especialmente en lo que se refiere a 
Corelca''. 

Agregó que ''nuestra cartera morosa de suscripto 
res particulares marcha bien, los recaudos se han • 
comportado según las expectativas presupuestales". , 

Dijo que la Aeronáutiva Civil aún adeuda a la Elec
trificadora 20 millones de pesos, •que se había com
prometido a pagar el pasado mes de julio. 

"Esperamos que nos cancele la deuda", dijo Me 
lo, quien se abstuvo de contestar a la pregunta de si 
suspendería el servicio al aeropuerto como lo hizc 
h.1ce cinco meses para presionar el pago.
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<s,;e, estado de-pud rición : . . . ¡ .. , '. . • . • . '.,,_ - . . 
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