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INTRODUCCION 

El presente trabajo, con tiene los resultados de una in-

vestigación sobre "Trabajo Social ante la problemática 

de la migración campesina hacia los tugurios del Suroc-

cident� de Barranquilla". 

Por tener posi bi lid ad de proyectarnos en  un doble campo 

de acción, el sector rural y urbano. Relacionado siem-

pre con· el bienestar campesino y il de la comunidad urba-

na en general, el tema fue seleccionado con base en las 

e�periencias vividas en nuestra práctica comunitaria e 

institucional donde está problemá�ica era uno de los prin 

cipales foctores que incidían con las cuales rr,anteníamos 

un contacto permanente. 

Como fue dado a conocer en el anteproyecto este probJema 

es planteado con miras a analizar la eficiente labor que 

puede desarrollar el Trabajador Social en relaci6n con 

la migración campesina 1 escogiendo la problembtica que 

presentan los barrios situados hacia el suroccidente de 



la ciudad, reflejados en su situación 

económica, recreativa y vivienda. 

social cultural, 

Los objetivos trazados para el desarrollo de esta investiga

ción son los de adelantar acciones investigativas que 

permitan evaluar los efectos de la migración rural hacia 

lás zor.as urbanas y demostrar que la problemática que prs

sentan los comunidades del suroccidente en su mayoría son 

causadas por la estructura capitalista y necesita la in

tervención de trabajo social; determinan las causas y efec 

tos del elevado flujo migratorio; detectar las áreas don

de más incidencia tiene la migración campo ciudad en Ba

rranquill� desmotrar que trabajo social como disciplina 

científica social posee funciones encaminadas a concien

tizar al gobierno y ciudadanía en general de los problem� 

que afronta la gente migrante y orientar a las masa tu

guriales para que luche por un cambio de sistema. Es-

tos objetivos se elaboran teniendo en cuenta 

bajador social está en capacidad de apreciar 

objetiva las necesidades de las comunidades 

tuguriales y formular posibles soluciones a 

tica. 

que el tra-

de manera 

campesinas y 

la problemá-

El nivel de estudio de ésta investigación es descriptivo 
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pero se realiza un inicio exploratorio donde se hace la 

recolección de fuentes documentales, delimitación del 

área de estudio, contacto informal con grupos y personas 

captación de la problemática del área y el diagnóstico 

exploratorio. 

En el nivel descriptivo la investigación comienza con la 

formulación de hipótesis, operacionalización de variable, 

preparación del área para recibir la investigación, reco-

1 ección de datos, tabulación, graficación, índice, aná-

lisis e interpretación de la problemática para brindar 

un mayor conocimiento de la realidad en estudio y pla-

near acciones concretas de trabajo social. 

El estudio presentado consta de cuatro capítulos que van 

de lo macro a lo micro social. 

El primer capítulo esta constituido por un modelo 

general de las migraciones campo-ciudad en América 

Latina,factores características, consecuenci.as dentro 

del sistema socio económico de América Latina y análisis

critico sobre las políticas oficiales. 

El capítulo segundo trata la problemática social de las 

3 



migraciones en Colombia, el contexto socio económico, 

gunas características proceso migratorio a la ciudad y 

algunas teorías sobre migración. 

En el tercer capítulo se e!'lcuentra al análisis cuali ta-

tivo y cuantitativo de la migración campesina hacia los 

tugurios del suroccidente de Barranquilla, con base en 

las encuestas realizadas. 

El Último capítulo comprende el Planteamiento e In ter-

vención de "traba jo social ante la problemática de la 

. . , 

m1.grac1on campesina hacia 1os tugurios del suorccidente 

de Barranquil la", análisis de la problemática, caracte-

rísticas cualitativas y cuantitativas del atraso, in-

ervención de trabajo socia.l en la planeación rural-ur-

bana, fases y etapas y su función educativa .ante la 

problemática de la m:i.gración campesina. 

�IUt;ni .. ! 

h�·., .. �;:,,.._t-l�!-1 
_,..,..,.,_,.,_,.,.,""""'."""" ____ ,.¡'# 
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1. UN MODELO GENERAL DE LAS MLGRACIONES

CAMPO-CIUDAD EN .AMERICA LATINA.

Este modelo genera.l, es presentado como una revisión de 

los conocimientos actuales en este campo, iniciamos con 

la idea de señalar que la migración interna y a nivel 

Latinoamericano podían ser gobernados por principios di

ferentes. Se espera conocer si realmente las causas de 

la migración, las consecuencis y los procesos ocurridos 

en Latinoarnerica podrían ser diferentes o no a los presen

tados a nivel nacional. 

Los problemas de las 

peci alrnente de mano 

migraciones internacionales, 

de obra no calificada, cobra 

es

una 

relevancia creciente en la región, particularmente en 

los países pequeños y de menor desarrollo. �xiste la 

necesidad urgente de encarar estos problemas y buscar 

medidas de solución, señalando las principales causas eco

nómicas y sociales de estas migracio�es; evaluar sus efec 

tos, así corno recomendar medidas que pe1�mi ta.n lograr la 
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permanencia, reincorpor ación e incremento del capital hu

mano de los países Latinoamericanos especialmente los de 

menor desarrollo. 

Con reJ.ación a la experiencia histórica en América Lati 

na los niveles de urbanización son muy altos comparados 

con los niveles de otros países. En parte como una con

secuencia de estos factores, las tazas de desempleo y 

subempleo extremadamente alta. Además el crecimiento in

dustrial que se está realizando en 1a región no ES relativa

mente intensiva y es por esto que absorbe solamente una 

pequeffa can tidad de obreros. Mientras que los obreros 

europeos y norteamericanos en su mayoría se dirigieron a 

,las ciudades en busca de empleo más seguro y mejor ren

tado, los obreros Latinoamericanos parecen ir a las ciuda

des debido a la ausencia de cualquier tipo de trabajo en 

las áreas rurales. 

En América Latina las á.reas fronterizas ofrecen solamente

oportunidades relativamente limitadas y el escape princi

pal es hacia la ciudad. La migraci6n rural urban� es tan 

rapida a pesar de las capacidades limitadas de las ciuda

des para proporcionar empleo institucionalizado y vivien-

6 



da. 

En la mayoría de los casos, el capital y la tecnología 

se introducen en las naciones a través de canales res-

tringidos estrechamente relacionados con el establecimien 

to de oficinas directivas y con número limitado de firmas 

extranjeras en las capitales, y ciuddes principales. co-

mo consecuencia de su crecimiento industrial y comercial 

tiende a concen tarse en algunas ciudades de la nación. 

Estas ciudades se convierten en polos de atracción para 

emigrantes, y el crecimiento acelerado de éstas contri-

buye a la dominación, al aspecto social y 
. , . 

econom1co del 

país dirigiendo inversiones extranjeras y nacionales ha-

cia las ciudades mismas. Parece que muchas de las causas 

y los procesos de la migración son iguales en América La-

tina y las naciones industrializadas, pero como el con-

texto histórico social en que operan los principios es 

diferente en varias formas, las consecuencias para el in-

di vi duo y para la economía entera taJnbién son diferen-

tes en cierta extensión. 

Una de las variables demográfica que presenta más difi-

cul tad para ser estudiada en AmÉ:rica Latina es la migra-

7 



ción internacional. Existen 3 jmportantes fuentes de da

tos que proporcionan información sobre el fenómeno. Sin 

embargo, su variable calidad, cobertura y periodicidad, 

dificultan sobre manera la posibilidad de estudiar opor

tunamente y en profundidad. Las 3 principales fuentes de 

datos son: los censos, las encuestas, y los registros de 

entradas y salidas. 

Una revisión de las publicaciones de los registros de 

América Latina permiten llegar a algunas conclusiones ge

nerales que se aplican en mayor o menor medida a los paí

ses que la componen: 

1. Suelen estar afectados por omisión

2. Generalmente las estadísticas no es tan disponibles

por periodos completos, en particular respec-t:o a la

década de 1970 - 1980.

3. En muchos casos, no se proporciona información sobre

las características demográficas y socioecon6micas de

los migrantes.

4. Muchas veces no se proporciona información sobre el

cambio de estado migratorio, �or ejemplo: una perso

na ingresa al pais como �urista y m§s tarde cambia a

residente temporario o permanente.

8 



Estas y otras limi taci.ones conducen, la mayoría de las 

veces a la imposibilidad de determinar el volumen y la 

composición según diferentes características de los gru

pos migran tes, en cada año de un período escogido como 

pertinente para el estudio de la migración. 

Conviene anotar además q ue la migración internacional es 

un fenómeno de dos componentes. Uno de ellos estará ca

racterizado sobre el establecimiento más o menos perma

nente seria el opuesto es decir, aquel que no se estable-

ce permanentemente. 

ción "permanente" 

Podría hablarse entonces de migra

y de migración coyuntural y se prefie 

re es ta expresión de migración coyuntural para abarcar 

tanto aquellos que se conocen como transitorias y migra

ción golondrina es decir, que corresponden a migracio

nes coyunturales al lugar de origen o al de destino, que 

favorecen en determinados momentos la generación de una 

corriente migratoria sin que necesariamente se generen las 

condiciones para el establecimiento· definitivo. Una co-

yuntura que puede observarse en La tino América se deriva 

de cambios que la conforman que pueden determinar en un 

momento dado las salidas de voluminosos contingentes. que después 

de un tiempo regresan al país de origen cuando las condi-

9 



cienes vuelven a ser propicias. 

Es necesario hacer referencia a un protlema que parece 

haberse agudizado en las �ltimas d�cadas pero que ya ba

bia a�ectaao la recopilaci6n de datos alrededor de 1970. 

Se trata de la migraci6n denominada generalmente clandes

tir!a o ilegal, caracteriza.da po:::- el hecho de no cumplir 

el rnigrante con algunas de las prescripciones legales que 

regulan su permanencia en el país de destino. 

Generalffiente se trata de personas que entran al pais por 

pasos frcnterizcs no focalizados o como turistas con pro

hibici6n de t�abajar, que violan esta disposici6n y/e se 

quedan más tiempo del permitido sin hacer los correspon-

di entes tr áJn1 tes para obtener el cambio d E: es t :t,jo o r·<=s::.-

dente temporario o permanente. Se presume, con f�ndame�-

to, que estas personas tratan de quedar ai marge� di re

gist�cs o rec�entos censales o bien en el caso de ser re

gistrados o censados, declaran haber nacido en el pais 

receptc.-r·, para elud:i r las sar,cic,nes a que podrían car 1 u

ga� su ccndici6n de residente iJegal. 

Se han beche m�1el1os intentos de mr.:dir el voJ.urr.er- de dic:13 

mig�aci6n clandestina o ilegal. Posiblemen�e les que �e-

10 



jores resultados han dado se apoyaron en datos de regis

tros confrontados con datos censales, cuando aquellos da 

tos podían considerarse confiables. Sin embargo, se ha 

hecho una verdadera danza de millones en el esfuerzo por 

estimar aquellos volúmenes, sin que las fuentes adiciona

les de información fueran necesariamente más confiables. 

Por esta razón, princip2lmente, no se ha intentado en es

te informe hacer uso de esas estimaciones, que por regla 

general se contentan con llegar a un número global sin 

distribuirlo según las características demográficas y so

cioecon6micas de las personas involucradas. 

Tiene principal importancia señalar que en el presente 

informe se publicaron datos hasta ahora inéditos acerca 

de los migrantes internacionales latin03.Jnericanos, se 

consideran algunas corrientes migratorias importantes 

corno las de ahitianos, a la Rep6blica Dominicana, y a 

Cuba i • la de salvadoreños a Hondura.s, la de peruanos a 

Bolivia y otras ya sea porque la· calidad de los datos 

no permite un análisis correcto de la situación o por

que aún el CELADE no ha podido obtener la información 

adecuada. 

11 



1.1. RESEÑA HISTORICA DE LA MIGRACION INTERNACIONAL DE 

LATINOAMERICANOS 

En el pasado, las grandes corrientes Migratorias Interna

cionales procedían principalmente de Europa. Después de 

la Segunda Guerra Mundial, comenz6 a experimentarse un 

aumento de las corrientes migratorias entre países limí

trofes. Hacia la Argentina se intensificaron las corrien

tes procedentes del Paraguay, Chile y Bolivia, y se pro

dujo un cambio muy moderado en el aumento de las corrien-

tes procedentes del Uruguay, y del Brasil. También se 

generaron dos corrientes, relativamente modestas al prin

cipio, de argentinos y brasileños hacia el Paraguay. Los 

colombianos en Venezuela también incrementaron su ritmo. 

Son dignas de mención las corrientes nicaraguenses a Cos

ta Rica, las de haitianos a la República Dominicana (en 

el pasado habían sido fuertes las corrientes de haitianos 

a Cuba), las de salvadoreños a Honduras y en menor grado 

a Guatemala. 

Las corrientes migratorias que se analizaron son nueve: 

la de chilenos, bolivianos, paraguayes, br�sileros, al 

Argentina la de colombianos a Venezuela y las de nicara

guenses a Costa Rica. Se examinaron el volumen de la mi-

12 
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gración con el tamaño de la población de origen y de des-

tino,· la estructura por sexo y edad de los migrantes y de 

la población de referencia; el nivel de instrucción la 

participación en las actividades económica y la ocupación 

de los económicamente activos. 

- VOLUMEN

Los volumenes de las corrientes migratorias tal como fue-

ron medidas en los censos de población levantados alrede-

dor de 1970 varían entre algo más de 300 mil paraguayos 

en la Argentina y alrededor de 30 mil nicaraguenses en 

Costa Rica. Aún cuando en números absolutos muchas de 

esas corrientes representan flujos de importancia, respec-

to de los países receptores varía entre un número mínimo 

de O, 2% y un máximo de 1 , 7%. Comparadas con sus países 

de origen, ocho de las nueve corrientes estudiadas repre-

sentan también proporciones relativamente bajas que van 

desde 0,04 al 2,2%. 

La única excepción la constituye el Paraguay oara quien 

la emigración hacir la Argentina representa el 9,8% de su 

población. 

1 3 



- SEXO Y EDAD

El conocimiento de la composición por sexo y edades de 

los grupos migrantes tiene mucho interés ya que de las 

diferentes maneras como se distribuyan las de esos atri-

butos, se puede inferir también la distribución de las 

proporciones de personas que demandan servicios como edu-

cación, salud y seguridad social y que ofrecen su fuerza 

de trabajo. 

Una corriente migratoria compuesta básicamente de adultos 

jóvenes con predominio de hombres es la que proporcional-

mente puede ofrecer más mano de obra, respecto del total 

de miembros de la misma, demandar más bienes de cons��o y 

menos servicios educativos. 

Los patrones por sexo y edad que suelen prevalecer en la 

migraci6n de larga distancia, en particular en la migra-

ción intercontinental, suelen mostrar reiterada.,'Tiente un 

predominio de hombres sobre mujeres, a veces muy marcado 

cuando la corriente se est§ generando (migrantes pione-

ros) o cuando el destino de la corriente es una zona ru-

ral (la agricultura genera empleo principalmente para 

hombres) 

14 



La estructura por sexo y edad de los migrantes censados 

alrededor de 1970 muestra en general, el acuerdo con los 

patrones establecidos. Sin embargo, en algunos casos ese 

acuerdo aparece desdibujado por el transcurso del tiempo 

sobre aquellas corrientes más antiguas respecto de las 

cuales sólo puede observarse a los sobrevivientes hay en 

edades más avanzadas, que han sido desgastados más entre 

los hombres que en las mujeres por la acci6n de la morta

lidad diferencial según sexo. 

NIVEL DE INSTRUCCION 

El examen de las nuevas corrientes migratorias incluidas 

en este informe muestra que cuando se comparan la estruc

tura por nivel de instrucción de los emigrantes con la de 

la población de origen, en cinco de las nueves corrientes 

apenas se presentan diferencias, indicador claro de ausen

cia de selectivid2d. Esas corr·:i.entes son: las de boli

vianos, paraguayos, brasileros, y uruguayos a la Argenti

na y la de nicaraguenses a Costa Rica. En las cuatro co

rrientes restantes se observa una proporci6n más alta de 

los que tienen menos de cuatro años de estudios aprobados 

que las correspondientes a la de la población de origen; 

la diferencia es moderada entre los brasileflos en el Pa

raguay y los colombianos en Venezuela y fuerte entre los 
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chilenos en la Argentina y los argentinos en el Paraguay. 

En síntesis, de la observación de nueve corrientes migra

torias se concluye que el nivel de instrucción de los mi

grantes es representativo del nivel de la población de 

origen en cinco casos, y en los cuatro restantes es infe

rior. 

OCUPACION 

Se solucionó tres grandes grupos ocupacionales: obreros 

no agrícolas, (conductores de medios de transporte y per-

senas en ocupac�ones afines; artesanos y operarios en ocu

paciones relacionadas con la hilandería, la confección 

del vestuario y el calzado, la carpintería, la industria 

de la cosntrucción y la mecánica; otros artesanos y ope

rarios; obreros y jornaleros no clasificados en otras ca

tegorías), trabajadores agrícolas y trabajadores de los 

servicios, los trabajadores de los servicios "se refiere 

(a los trabajadores en servicios personales y en ocupa

ciones afines, trabajado�es de los servicios de protección, 

mayordomos, ec6nomos, cocineros, sirvientes y criados del 

servicio domistico, lavanderos, peluqueros etc), los tra

bajadores agrícolas incluye (agricultores, ga�aderos, pe� 

cadores, cazadores, trabajadores forestaJes y personas en 
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TABLA 1 

Ocupaciones prjncipales en Latinoa.,t1érica. 

PAIS 

Argentina 

Uruguay 

Chile 

Venezuela 

Colombia 

Costa Rica

B·oli via 

N' 1 1 car agua 

Paraguay 

Brasil 

------------------

?ORCENTAjE DE TRABAJA 

DORES EI-' LA AGRJ CULTU-

RAYEN LOS SERVICIOS 

27 

30 

32 

33 

43 

48 

e:; Ll. 
.,; ,  

58 

60 

60 

PORCENTAJE DE 

OBREROS NO 

AGRICOLAS 

34 

31 

32 

26 

24 

25 

22 

22 

1 8 

1 8 

------·-··---------·· - ------------------------·---

F'UE:NT:S: Centro Latinoamericano de Demografía CELAD E 
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ocupaciones afines)� Se concluy6 seg6n el dictado si-

guiente. (ver tabla 1 .) 

1 .2. CONCLUSION SOBRE MIGRACION INTERNACIONAL EN LATINO-

Ai.'\1ER! CA 

Hasta aproximadamente 1970 se observaba una aceleraci6n en 

el retorno de muchas corrientes migratorias entre países 

latinoamericanos, iniciada después de la Segunda Guerra 

Mundial, sirnul táneamente con la casi total extinción de 

las corrientes migratorias de origen europeo. Se obser-

vaba también la generaci6n de corrientes que no te�ian 

antecedentes notables en el ?asado. Si bien los volúme-

nes de las corrientes estudiadas no son de poca importan

cia e inclusive las hay muy numerosas, representan frac

ciones muy pequeñas en las poblaciones de origen y desti

no, salvo la de paraguayos hacia la Argentina, que para 

el Paraguay significa un drenaje muy fuerte. 

De tanto en tanto, o a veces de una manera sostenida, sue

le manifestarse inquietud acerca de la suerte corrida pa

ra esos migrantes, se discu te acerca de la pérdida que 

puede significar para los países de origen y se propone 

revertir las corrientes. 
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El examen de la escasa información que ha podido resca

tarse muestra que no había indicios, por lo menos hasta 

1970, de que ser migrante representara desventaja en el 

país receptor, al .menos en lo que se refiere a su inte

gración en la estructura productiva, de lo que se deriva 

el bienestar material del migrante y su familia. La au

sencia de datos sobre ingresos no permite ser precisos. 

Tal vez sea conveniente agregar que las pocas concl usio

nes a las que l-:.a podido llegarse se refiere siempre al 

conjunto de migrantes. Desde luego, siempre existe la 

posibilidad de desviaciones más o menos fuertes, respecto 

de grupos pequeños, las que no han podido investigarse por 

-falta de coordinación de los datos utilizados. 

Sin intentar discutir si la migración internacional entre 

países latinoamericanos significa pérdidas 

para los países de origen o de destino se 

o ganancias 

puede seña1 ar 

que, desde el punto de vista de la calificación de la ma

no de obra potencial; los países de origen o bien conser

van proporcionalmente el nivel de calificación o bien lo 

mejoran pues en varias de las corrientes estudiadas el 

ni·Jel medio de instrucción era inferior al de la pobla

ción de origen. 
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Para les países receptores, la inmigración casi siempre 

representó una disminución del nivel general de califica

ción. Desde luego, dado que los volúmenes de las corrien

tes eran en su casi totalidad relativamente pequeños com

parados con las poblaciones de origen o destino, el im

pacto real de las diferencias de niveles pasa inadvertido. 

Que un migrante se convierta en un residente permanente 

en el país de destino o que regrese al país de origen, es 

algo que hasta ahora ocurre más o menos espontáneamente, 

a6n cuan, hay casos concretos de esfuerzos públicos y 

pr-ivados muy impon:antes dirigidos a encauzar la migr·a

ci6n internacional y facilitar su permanencia en el país 

de destino ! facilitar el regrese en condiciones dignas y 

ventajosas �ara el migrante. Al decir que la pe�uanencia 

o el re�reso ocurre� m�s e menos espontánear��te !10 se

intenta ignorar los factores obje:ivos y Eubje:ivos que 

determinan o condicionan el proceso sino mbs bien se�alar 

que esos factores no suelen ser condicionados o influidos 

a través de una política específicamente definida. 

Para formular u�a política sería necesario, además de me

dir concienzuda y detalladamente el fenómeno para co�ocer

lo a fondo, determinar las pr: nci pal es caus3.s económicas 
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y sociales y evaluar sus efectos, como señalar el mandato, 

tarea que a6n está por hacerse. 

un migrante permanente que se ha integrado al nuevo medio, 

que probablemente trabaja o estudia, que tal vez ha for-

mado una familia con una persona nativa y sus hijos tam-

bién son nativos del país, probablemente esté poco dispues-

to a regresar a su país de o�igen. En cambio, el de tipo 

coyuntural o aquél que sin serlo ha llegado muy reciente

mente y apenas está los primeros pasos en el proceso de 

integración, difícilmente había echado raíces tan profun-

das que le dificulten el regreso a su país de origen. Si 

este es el panorama parece indispensable conocer cuántos 

pertenecen a cada categoría pues de lo ccntrario el plan 

mejor elaborado podría no alcanzar plenamente sus objeti-

vos. Hacia 1970, los mig�antes de los 6ltimos diez afies 

( de los que muchos pueden ser de tipo coyuntural} no 

llegaban al 50% del total y en varios casos apenas al 

25%, lo que muestra sobre qué proporciones sería realis-

ta esperar éxito. 

1 .3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MIGRACION 

América Latina está sufriendo cambios 

de que mantiene muchas características 
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es decir, de los países débiles y dependientes. 

'Las causas y efectos en este proceso claramente interde-

pendientes, desde el punto de vista de la economía en ge-

neral, los migra�tes están aumentando considerablemente 

la poblaci6n urbana, cambiando la estructura de la produc-

ción y la distribución de los b:.enes y servicios, y por 

lo tanto est�n ampliando el proceso de ... . . 
. r - - ; aiversi ... icac:1.on

ocupacional para algunos gr-upos urbanos. tDesde el pun"Co 

de vista del mi�rante, su salida es causada básicamente 

por una motivaci6n hacia mejores gratificaciones persona-

les, básicamente económicas 11 • 1 

Debido a que nuestra orientación es más sociol6gica que 

económica, política, y relig_csa aunque no separada se 

busca er. tor.ces, 1::rata:r de orde::'lar los factores so·ciológi-

ces impuls�dores de la migraci6n poblacional que viven en 

áreas menos ¿esarrolladas hacia Jas áreas d2 mayor creci-

miento t�cnico-urbanístico. Dichos factores podemos aglu-

tinarlos de la forma siguientes: sentimiento de libera-

1
PV1LA Abei, Sociología del Desarrollo p. 88 
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ción, evasión de controles sociales, búsqueda de adecua

dos servicios sociales, movilidad ocupacional./ 

SENTIMIENTO DE LIBERACION 

El sentimiento de liberación como fe.ctor sociológico y

también sico-antropológico, está estrechamente .relacio

nado al control social. La vida cotidiana ejerce cierta 

atracción porque libera al individuo o de una serie de 

controles que aunque no falten por completo, por lo menos 

no son tan eficaces y drásticos como en el campo. 

El sentimiento de liberación se efectúa bajo 2 variables 

del grupo familiar y del grupo vecinal. 

En el primero hay cierta caracterización de dependencia 

sentimental y de dependencia matinal (económica. o bien 

tecnológica). Entonces, la forma de escape del conflicto 

interfamiliar es la fuga o inmigración hacia áreas en 

dende se van desplazadas las caracterización de dependen-

cia. 

Es común notar en Alilérica Latina que los campesinos jóve

nes sin mayores recursos economicos, que quieren cambiar 

de vida por rígidas presiones ejercidas por sus padres, 

buscan la liberación de su dependencia familiar hacia las 
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áreas que le ofrezcan mayores oportunidades. La mayoría 

de las veces lo hacen hacia ciudades en donde hay perso-

nas con parentesco co:1sal"lguÍneo o afín o simplemente, co-

terrá:-ieos que emigran provenientes del mismo lugar. De 

otro lado, cuando la familia obliga a depender económica-

mente o tecnológicamente a sus descendientes directos pa-

ra mantener la tradición en el oficio, se producen cier-

tas tensiones psico-sociales que tienen como consecuencia 

inmediata al abandono de los patrones de comportamiento 

del grupo familiar; pero no en su propio seno, sino yén

dose hacia centros de tipo urbanísticos. Más, sin embar-

go, no sólo ocurre esto en la far.ü lia como prototipo de 

grupo primario sino también en el grupo vecinal. 

En �ste como en el primero, las relaciones sociales son 

informales y se hacen cara a cara, lo que hasta cierto 

punto determina sentimientos de liberación del grupo 

veci�al. Dichos sentimientos pueden variar de acuerdo 

con el criterio �tnico y el criterio social. 

Un indio püede eventualmen�e pasar por ladino o cholo lo 

que no ocurriría en el grupo social originario, ello se 

da con �elativa frecuencia en algunas zonas c...ilturales 

centroamericanas y en una que otra área especifica de los 

24 W-tr.J,?,N1 11&,tm ic-uvu 
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países de América del Sur particularmente en Bolivia, Pa-

raguay, Ecuador, y Perú". 2 

EVASION DE CONTROLES SOCIALES 

Nuestras sociedades de América Latina no han superado aún 

el sentimiento de verguenza ya acabada en gran medida, en 

las sociedades avanzadas, post-industriales, ccn sistemas 

capitalistas de producción e inclusive en los países so-

cialistas y también en los del Estado de tienestar social 

en los que se ha dicho que la carencia del sutil sentí-

miento de verguenza es lo que ha desintegrado, er- la me-

dida de su ausencia la f�ttilia de dichas sociedades. 

El sentimiento en menciór. desempeña la función de control 

normativo e interiorizado de la conducta ht:.m�.na que es-:á 

atédo a controles referenciales de parental o simplemente 

asmistosa. Es en pocas oalabras, el que dirán que nutre 

y alimenta a la conformación familiar estructural de los 

países de América Latina. Cuando la pErsona de aldeas o 

de áreas culturalPS tipo folk, quiere salirse de dicho 

2 
15 lDE M, P. 90 
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molde busca, la mayoría sino todas las veces, se hace me-

nos severo v se pasa casi en forma absoluta por alto. 

"Es, grosso modo causal irrestricta de las migraciones 

definitivas. Pero hay otra caracterización que no produ-

ce sino apenas migraciones golondrinas cual es la armonía 

esporádica. Efecto de ésta, la persona que violó, en 

principio las normas y la constelación de roles y estatu-

tos del grupo social, y fuerza del ámbito de la multitud 

contemplativa, yendose por alg6n tiempo a centros mayor-

mente urban::.zados e industrializado'1
• 3 

Dicha causación es eminente como fenómeno sociológico, 

desde el momento en que se inicia el proceso migratorio 

hasta llegar a la fase adoptiva y de asimilación plena. 

BUSQUEDA DE ADECUADOS SERVICIOS SOCIALES 

Si hasta el momento hemos tratado las variables libera-

ción, evasión de controles sociales, es tambi�n meritorio, 

como variables dependiente de una estructura económica 

constante, tratar aquellas referentes 

3
IB1DEM, P. 92 
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sociológica cualitativa y cuan ti tavia. Medidas ambas en 

términos socio-culturales o económicos. El las son a ma

nera de ejemplo: La vivienda, educación, salud. 

1. VIVIENDA

Encontram·os que para la América Latina y el mundo de

s arrollado, una gran parte de la población de las zo-

nas rurales emigran hacia los entros urbanos e indus

triales en busca de esta satisfacción. 

A veces su traslado se debe a conseguir trabajo y se em-

plean como deméstica o esclava disimulada. Cuando ase-

guran su estadía en casa de algún aspi tante a clase me

dia o en los palacios modernos de capitalistas inescru-

pulosos, n o  tienen ningún inccnveniente en lJamar a tra-

vés de canal ses interpersonales, a sus familiares jóve-

venes y poco a poco se va instalando el grupo familiar. 

Inicialmente vi ven dispersos en barrios diferentes. Con 

la llegada del jefe de familia se reinicia la concentra

ci6n celular y se trazan los planes para adquirir un te

cho, sino mejor, al menos igual o peor al que se poseía 

en el lugar de origen. La calidad es lo de menos, lo ne

cesario es la casa, ya que al poseer una vivienda en la 
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ciudad es más fácil satisfacer las necesidades primarias 

y secundarias y no encuentran desventajas para recurrir a 

las áreas en mención. No obstante este proceso no es tan 

pueril como parece al emigrante inicial, quien aún no se 

ha asimilado la cultura secular. 

También se genera la armonía individual y colectiva. Es

ta Última queda confirmada en la conformación de los gran

des cinturones de miseria que circundan a los centros ur

banos de los países latinoamericanos. 

El desplazamiento de grupos de familias bajo estas cir

cunstancias implica ya no un movimiento migratorio tempo

ral, sino definitivo y es posiblemente dentro de las 

causas típicas sociológicas, lo oue mayor repercusión ha 

tenido en el logro ínfimo del desarrollo social · de los 

países desarrollados de la América Latina. Lc·s organis-

mos internacionales y extranjeros han tomado cartas en el 

asunto y estan financiando, bajo contractuales condicio

nes económicas, cuyas inversiones y tasas de interés son 

superiores a las cuotas de beneficio. 

2. EDUCACION

La educación es otra causa fundamental de tipo sociológi-
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co sobre todo en la América Latina que posee uno de los 

sistemas educativos más arcaicos del mundo, pues el estu

diante oue cumple los años de secundaria, como los de otro 

tipo, no recibe ninq6n elemento de juicio que le permita 

conocer los problemas agudos de su sociedad, inclusive, 

ni siquiera se crea una conciencia clara de los mismos. 

Se aduce que la educación formal en dichas áreas es el 

instrwnental o Danera de enseñar a leer a un campesino o 

a sus hijos. 

Sin embargo, desde un punto de vista sociológico, se ob

serva y constata que la persona alfabetizada por ese solo 

hecho aumenta su status y por lo tanto debe ensanchar sus 

roles. Empero, encuentra la mecánica de como hacerlo? No. 

Solo repercute en su estructura psico-genética, procuran

dole frustraciones en cadenas que no prepara el instru-

mento pero tampoco sabía que hacer con él. Al pueblo 

campesino no le brindan la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades recien adquiridas. Le queda un fácil y her

moso camino: irse a la ciudad, para matricularse en el 

grande, débil y hai11.briento ejército de los desocupados, 

hábilmente abozalado y frustrado. 
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El salió para mostrar su nueva capacidad, no regresa por 

ningún motivo, a su tierra de origen, a no ser que la 

suerte lo sature de triunfos. Hay un temor fundado en la 

tradicción, en la norma pautada, por eso no vuelve, se 

queda. Emigró definitivamente, ounque teng:¡ que pagar 

ccn creces su viril determinación. Es ta es la forma más 

burda de todos aquellos que motivan la migración desde el 

ángulo educativo instruccional. 

Por otra parte, hay diferentes fugas humanas por la edu

cación formal e informal. Generalmente cuando hay un aco 

modado económico, los jefes de fa,,11ilia, envían a sus hi

jos a los centros urbanos a que continuen sus estudios. 

Los jóvenes terminan secundaria sin discriminar sexo, 

pues la mujer parece emanciparse un poco y participar 

en equivalentes proporciones, al menos en las ciudades. 

En las Universidades Latinoamericanas a excepción de 

unas pocas, no hay ingreso libre. se tiene que pasar 

por pruebas de fuego para poder estudiar una profesión; 

pero ahí no queda el asunto sino que el estudiante ya 

dentro de la Universidad se constituye en un inmigrante 

temporal, cuando es provisional, casi siempre se queda en 
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el lugar de estudio o se traslada a la capital del país. 

Los pueblos rurales de América Latina, por su misma es

tructura de desarrollo no son capaces de absorber. Las 

carreras profesionales universitrias, en tanto los profe

sionales no hacen el mínimo esfuerzo para desempeñarse en 

ellos, aunque sean profesiones liberales, como la medici

na, la veterinaria, y zootecnia, la ingeniería y otras. 

Los médicos antes de luchar con los héroes de la medicina 

popular (curanderos, comadroneas, sharmanes, y pages) 

alegan la no existencia instrumental médica y paramédico 

requerido para formular terapías y entonces deciden por 

capricho personal, y egoista a que�arse en los centros en 

donde terminaron sus estudios. 

El Veterinario por su parte, prefiere El Bufete de los 

organismos públicos que necesitan teóricarn.ente de sus

servicios, antes que parmenecer en el campo trabajando 

palmo a palmo con el agricultor, enseñandole técnicamente 

los gajes del oficio pecuario. Lo mismo le sucede al 

Agrónomo, el Economista o Sociólogo Agrícola y a todos 

1os profesionales del campo, quienes emigran por no tener 

definida una remuneración estatal. 
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3. SALUD

Dentro de los otros carácteres que conforman los cau

sales de los flujos migratorios tenemos los referentes 

a la salud, salubridad y previsión social. La primera 

se puede considerar por separado en tanto las otras 

caracterizaciones van casi siempre de la mano. 

El sector de la salud, entendido como la ausencia de en

fermedad y gran ex.pecta ti va de vida, no ofrece adecuada 

ni agradables posibilidades en las zonas rurales de los 

países de América La tina, posiblemente ello se deba al 

crónico estado económico de las grandes masas campesinas 

y a la ausencia de infraestructuras médicas y paramédicos, 

y rubros necesarios en el ejercicio de eficaces servicios 

ya la relación homtre-médico, hombre-cama, hombre-servi

cio; médico y paramédico, y no es mera coincidencia el 

hecho que en todos los países de la región, el fenómeno 

de la salud, la seguridad y previsión social sean meca

nismos impulsadores del proceso migratorio c��po-ciudad. 
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La concentración de los hospitales, puestos médicos y sa-

nitarias en áreas integradas de salud, y demás centros 

médicos y asistenciales en las ciudades, producen igual-

mente, atracción para el tratamiento ya sea este preven-

tivo o curativo de la enfermedad endérmica que, en momen-

to o permanentemente diezman la salud de las gentes carn-

pesinas. 

MOVILIDAD OCUPACIONAL 

El deterioro cada vez m§s agudo de la economia agropecua-

ria y extractiva de la América Latina, unida a las tasas 

elevadas de natalidad y fecundidad y a los relativos me-

canismos retentivos de mortalidad, hacen que la sociedad 

emergente, burocracia por excelencia no ofrezca un se-

guro porvenir par-a el campesino, aparte de que cada vez 

más se reducen las áreas de trabajo en les centros pobla-

dos, por la doble característica de la conservación de los 

mejores sistemas agropecuarios, y la poca capacidad <lis-

tributiva de la población para expor:ar las áreas, aún 

vírgenes y de gran extensión que conforman la mayoría de 

las tierras en les países de la región. Esta situación 

paradógica permite a los jóvenes ante el desequilibrio 

económico, el incipiente desarrollo agrícola y el poco 

porvenir, pensar en buscar mejores posibilidades para rea-



lizar sus aspiraciones. El campo no es el lugar ideal 

:ino la ciudad. Esto en su propia concepción, por esto 

se produce la inducción hacia allá. 

En esta se van a desenvolver una serie de errores encu

biertos que de una u otra forma permiten al migrante ex

perimentar varias categorías de movilidad social y, entre 

las cuales la ocupacional. Hay un sistemas básicos de 

movilidad ocupacional, inherente al hombre que no tie-

ne una motivación o coacción exterior que lo induce a bus

car mejores perspectivas de vida evaluando a través de 

etapas históricas, las conveniencias de los tipos de tra

bajo susceptibles de desempeña.r. Esta fc,rma, es general

mente la mayor fuerza impulsadora de las migraciones cam

po-ciudad. 

1 .4. PROCESO DE MIGRACION 

El hecto de que la cultura urbana ter.ga rasgos bastante 

diferentes a la cultura rural explica en alg6n sentido la 

observación de que el proceso migratorio se ha realizado 

en forma co�siderable por etapas. 

MJGRACION POR ETAPAS 

Partiendo del ¿rea rural se han dirigido a los pueblos 



cercanos, y de �stos hacia las ciudades. Parece ser que 

la mayoría de las veces este proceso se ha realizado en 

etapas ínter-generacionales. Hay evidencia de que la mi

gración de las áreas rurales ha tenido su punto de desti

no en los pueblos y ciudades menores, mientras que la po

blación que sale de estos Últimos se ha orientado a las 

grandes ciudades. Tambi�n hay alguna evidencia de que 

esta tendencia se está modificando; el impacto de Agentes 

de Modernizaci6n, en el sector rural como la coexistencia 

de patrones culturales característicos del área rural 

dentro de zonas urbanas, en ciertas áreas de los barrios 

populares, están permitiendo cada vez menos necesaria la 

migraci6n por etapas como mecanismos culturados y sea, 

cada vez más frecuente la migración directa. 

El proceso de la migración por etapas está estrechamente 

reJacionado con el concepto de la migraci6n por relleno 

por el cual, c��pesinos rurales se trasJadaron a los pue

blos para ocupar el lugar de aquellos que se trasladan a 

las grandes ciudades. 

Las gentes que eventualmente llegan a las grandes ciuda

des de América Latina, parece ser que en su mayoría hu-

bieran seguido algunas fases de que las historias por et3-
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pas, escalonadas a pesar de que las historias individuales 

de migración sugieren un flujo más complicado del que 

presenta este modelo. 75% de migrantes masculinos proce

dentes de las áreas rurales a Santiago de Chile, han rea

l izado más de un traslado antes de llegar a Santiago, 

pero muchos de estos traslados aparentemente fueron 

entre áreas rurales o hacia otras ciudades. 

Un modelo similar se ha podido observar en el caso de 

Caracas (1968). Cuando algunos modelos complejos de mi

gración, tales como el de las repetidas migraciones den

tro de areas rurales antes del traslado a las ciudades, 

o el de repetidas migraciones entre ciudades antes de

trasladarse a una ciudad grande, están incluidos en al 

definición de rnigraci6n por etapas para Monterrey Méjico, 

52% de todos los migrantes tienen histories que. corres

poden a esta hipotésis. 

La gran cantidad de migraciones entre las regiones rura

les que ;e registran en las complicadas historias de mi

graciones en todos estos estudios, sugiere que una canti

dad cor.siderable de búsqueda por parte de les migrantes 

se está llevando a cabo áreas rurales, y que esta búsque-
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da lleva solamente a algunos migrantes a las ciudades ma-

yores. 

RESIDENCIA EN LA CIUDAD 

Turner, Wlangin y Lee, entre otros, observaron una fuerte 

tendencia de gran parte de la población migrante, a ubi-

carse en las áreas centrales de la ciudad durante los 

primeros años de residencia. Su vivienda la constituyen 

habitaciones en arrendamiento en las llamadas Casas de 

Inquilinato o Conventillos. Es aquí donde ocurre parte 

sustancial del proceso de aculturación. 

En el Congreso Mundial de Tugurios se subrayó el papel 

que estos asentamientos juegan en el proceso de incorpo

ración de les migrantes a la ciudad, destacándose que en 

la mayoría de los países en rápida urbanización, · estas 

Casas de Inquilinatos son los únicos elementos de recep

ción y orientación existentes con que cuentan los migrar.

tes. Después de pasados varios años, una vez que el mi

grante se ha incorporado a la ciudad, posiblemente se ha 

casado y tiene alguna fuente de ingreso, buscará una ubi

cación más definitiva ya sea en las viviendas ofrecidas 

en los programas oficiales ya sea en los barrios popula

res constituidos principalmente por asentamiento clandes-
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tino: piratas y de invasi6n. 

Si bien estos hechos han sido confirmados en otros estu

dios, recientes investigaciones llevadas a cabo en Bogotá 

sugieren que la tendencia hacia una primera ubicación en 

las áreas centrales está disminuyendo y que ahora esta 

recepción, en forma sustancial y cada vez con más fuerza, 

ocurre en los barrios populares, los cuales están ubica

dos en las áreas centrales de las ciudades. 

Este nuevo hecho está vinculado con la saturación de las 

Casas de Inquilinatos, las cuales no se han multiplicado 

en la forma como lo ha hecho la demanda por este tipo de 

habitación, ya que en la mayoría de los casos son ilega

les al no llenar los requerimientos imperantes. Esta si

tuación ha estimulado el arrendamiento de habitaciones en 

los barrios populares. 

Otra explicación puede darla la existencia de parientes y 

amigos, o al menos de individuos procedentes de la misma 

región, en estos barrios (esta situación favorable no la 

encontraron los primeros migrantes), los cuales al cons

tituirse en fuente de informaci6n y de orientaci6n hacen 

menos necesaria la primera ubicaci6n en las Casas de In-
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quilinatos, l� tendencia observada de que los barrios po-

pulares están conformados, en gran medida, por grupos ho-

mogéneos del mismo lugar de procedencia apoya esta hip6-

tesis. 

1 . 5. J'.l_LGUNAS CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION 

La Urbanización y la Migración interna son procesos cla-

ramente sociales, puesto que sus causas y efectos pueden 

buscarse en términos de la sociedad como en todo. La Ur-

banización y la Migr3ción Interna también tienen procesos 

psicológicos puesto que ambas influyen en las actitudes y 

decisiones de los migrantes y son influídas por las mis-

mas. A ' ..Sl, las causas y las consecuencias de la migración 

pueden discutirse a nivel social, en términos de factores 

tales como la distribución de oportunidades de trabajo, y 

a nivel sicológico, en términos de actitudes y aspiracio-

nes de los migrantes. 

CONSECUENCIAS A NIVEL INDIVIDUAL 

A menudo las dos perspectivas, lo social y la sicol6gica, 

deben considerarse conjuntamente par·a comprender en su 

totalidad algunas implicaciones de la urbanización, por 

ejemplo: al analizar el efecto causado por la migración 
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sobre los eventos políticos en una nación, debe tenerse 

en cuenta no sólo el número de habitantes que viven en la 

ciudad, sino también la inf 1 uencia de la vida urbana en 

la participación y en las actividades políticas de los 

inmigrantes. 

Considerables estudios se han hecho sobre las consecuen

cias sicológicas y económicas de la vida urbana sobre los 

individuos nacidos en áreas rurales. En América Latina 

la investigación de los primeros ha tomado la forma de 

análisis del conocimiento, actitudes y patrones de parti

cipación social (miembros de una asociación, hábitos de 

lectura, votación, etc.), de los individuos nacidos en 

las áreas rurales, perteneciente, a una clase social baja, 

en la medida de estos migrantes se adaptan a la �ida ur

bana. Hallazgos típicos de estas áreas muestran .que los 

migrantes nacidos en áreas rurales o pequeñas poblaciones, 

cuando llegan por primera vez a una ciudad, son relativa

mente tradicionales, tradicionales en términos de su co

nocimiento, sus actitudes y su participación social, pero 

con el tiempo se vuelven más modernos, en cada una de es-

tas dimensiones. 

Los principales estudios en el área de la adaptación del 

migrante generalmente comparan a los recien llegados con 
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los migrantes que lo han hecho primero y ya 

algún tiempo en la ciudad, sin embargo, es 

los primeros migrantes hayan sido diferentes. 

han pasado 

posible que 

Esto puede 

haber sucedido de una a dos maneras: de un lado, los 

primeros migrantes pudieron haber sido los miembros más 

selectos de las comunidades de origen "rechazados" por 

la ciudad y haber regresado al área rural. La hipótesis 

que aquí se plantea es que los migrantes sí cambian a tra

v�s del tiempo a medida que ellos se adapten a la ciudad, 

pero que la migración selectiva hacia dentro y hacia fue

ra, ayuda a explicar las diferencias en conocimientos y 

actividades entre los primeros y los Últimos migrantes. 

La velocidad con que las aspiraciones personales (mejo-

res ingresos econ6micos, mejor habitación, educaci6n para 

los hijos, etc.) se despiertan entre la gente pobre, ha 

sido ampliamente reconocida como la ''revolución del sur

gimiento de las expectati,::1s crecientes". Una interpre

tación común de este fenómeno es que las imágenes del pro

greso social y de la riqueza material que se expanda (que 

a menudo viene direct��ente de naciones 

tienen un "efecto demostrativo" sobre 

más 

los 

avanzadas) 

individuos 

11 tradicionales". Se ha discutido que este proceso, es 

una de las fuentes básicas de las actitudes políticas re-
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volucionarias entre los pueblos menos privilegiados. Sin 

embargo, la "revolución de las expectativas crecientes" 

es un proceso algo más complicado. Primero, el "efecto 

de demostración" del cambio social y del progreso mate

rial no siem�re tiene un impacto sobre las expectativas 

personales, esto es, sobre lo que la gente piensa que le 

corresponde por derecho. De esta forma, un individuo de 

la ciudad, de una clase social baja, puede estar conscien

te de las ventajas de una mejor educación para sus hijos 

y puede aún desear que sus hijos adquieran esta educación. 

Sin embargo, é1· puede no esperar que ellos realmente la 

adquieran, mucho menos creer que una buena educación es 

un 11 derecho 11 natural. Los migrantes pueden darse cuen

ta de que sus aspiraciones por su propio progreso y por 

la educación de sus hijos son exagerados de acuerdo a las 

posibilidades reales que el sistema político y social im

perante les ofrece. Segundo, esta discrepancia entre las 

aspiraciones y las esperanzas no siempre produce frustra

ción, mucho menos descontento político o actitudes revo

lucionarias. 

CONSECUENCIAS A NIVEL SOCIAL 

La escasa informaci6n, así como el limitado desarrollo 

teórico sobre la migración en Latinoarn�rica, no dan bases 
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aún para el claro conocimiento de sus consecuencias. Sin 

embargo, serios y recientes estudios le otorgan un saldo 

positivo, ya que según ellos estimula el desarrollo eco-

� . . , nomico y socia�.

Algunos autores afirman que el proceso migratorio tiende 

a equilibrar la situaci6n económica de las regiones, ami-

norando sus diferencias en . , . 

1:ermi:-ios de las gratificacio-

nes reales que ofrece cada una de ellas a sus poblaciones. 

Esto se logra en la medida en que los movimientos de po-

blación motivan un aumento de los ingresos en los lugares 

de donde se emigra al reducir la oferta de mano de obra 

y una baja de los ingresos en las zonas receptoras, pero 

no deben desconocerse otros factores: Las corrientes más 

numerosas son las de las regiones, aminorando sus diferen-

cias en t�rminos de las diferencias en t�rminos . de las 

gratificaciones reales que ofrece cada una de ellas a sus 

poblaciones. 

Esto se logra en la medida en que los movimientos de po-

blación motivan un aumento de los ingresos, en los luga-

res de donde se emigra, al reducir la oferta de mano de 

obra y una baja de los ingresos en las zonas receptoras. 

Pero no debe desconocerse otros factores: las corrientes 
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más numerosas son las de las regiones más pobres y menos 

desarrolladas hacia las áreas urbanizadas y más ricas: 

y segundo, si bien las corrientes incluyen migrantes de 

todas las clases sociales, los hombres, por lo menos, 

tienen ni"eles más altos de educación. 

1. 6. ANALISIS CRITICO SOBRE LAS POLITICAS OFICIALES EN

A.."1ERICA LATINA. 

"El fracaso sufrido por los políticos del Estado en su 

intento de modificar la tendencia de la distribución de 

la población radica básicd.J"Tiente en el hecho de haber par-

tido de una teoría sobre la distribución de la población 

en el espacio, al margen de una teoría social general .. 11 

Al producir la acw11ulación del capital, la pobalción obre 

ra produce también en proporciones cada vez mayores, los 

medios para su propio exceso realtivo. Es esta nueva Ley 

de Población peculiar del régimen de producción tiene sus 

leyes de población propias, leyes que rigen de un modo 

historicamente concreto".4 Para predicar el futuro de su 

proceso social, pues la urbanización en los países 

4
tA �IGRACION RURAL URBANA- MONOGRAFIA OE LA CORPORACION 
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"subdesarrollados" es una clara consecuencia del subde

sarrollo rnisrnc, por ello no puede comprenderse la urbani

zación sin comprender el sigr.ificado del proceso social 

que la determina y. la forma en que la relación sociedad 

espacio expresa las articulaciones particulares 

sociedades con la estructura a la que pertenece. 

de las 

En una sociedad capitalista dependiente, la generación de 

una población excedente en el campo encuentra su explica

ción Última en el proceso de descomposición del campesi

nado parcelario, como resultado del desarrollo capitalis-

ta agrario por la vía de la gran propiedad territorial 

que se convierte en hacienda capitalista convirtiendo en 

superflua la producción de aparceros, arr�ndatarios, rni

nifundistas y algunas veces de medianos propietarios, a 

los cuales no necesita como obreros en las nuevas explo

taciones, esta masa, a la que vienen a añadirse los nue

vos brazos generados por el crecimiento demográfico deben, 

o bien convertirse en peones transhumantes o migrar a los

centros poblados, o dirigirse hacia zonas de colonizaci6n 

y reproducir allí las atrasadas formas de producción de 

los cuales salieron expulsados. Esta población expulsada 

se convierte en flotante, desempleada, 11ejército de re-

serva" de una industria precaria; ella es la base del 

crecimiento urbano contratado como afirma CASTELLS, "es-
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te es el primer dato a explicar el fundamental, no obs-

tante no ha sido el explicado en la formulación dE. polí-

ticas y en el importante volumen de estudios que sobre la 

migraci6n rural-urbana se produjo en el pasado. Las po-

líticas y las acciones del estado han reflejado y condi-

cionado las orientaciones de las investigaciones sobre la 

migración. 

Hacia fines de la década del 50 predominaron los estudios 

descriptivos, se estudiaron los itinerarios, las caracte-

rísticas personales, las motivaciones individuales, las 

formas de vida familiar, las estadísticas demográficas, 

la medición de las condiciones de vida etc; si bien es-

ta investigación aportan valiosa información, reflejan un 

economismo implícito en la conceptualización y tratamien-

to del proceso de desarrollo y por consiguiente, · de las 

relaciones entre migración y los cambios característicos 

de ese proceso. 

Esto no es sorprendente pues este enfoque fue el predomi-

nante en la investigación social del desarrollo, donde el 

individuo constituye la unidad de an§lisis y la encuesta, 

el instrumento metodol6gico básico; este enfoque está per-

diendo su vigencia en Ai11érica :Satina. 
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2. LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LAS MIGRACIONES

EN COLOMBIA 

Las migraciones en Colombia tienen su explicación desde 

el punto de vista del desarrollo histórico del actual ré

gimen capitalista. En las ciudades colombianas la migra

ción es un hecho sentido y conocido suficientemente tanto 

en las áreas rurales como urbanas. 

Nuestro país ha sido pródigo en fenómenos migratorios no 

exclusivamente por razones de tipo geográfico, en razón 

de distancias regionales con disparidades físicas que 

existen en el país, sino ante todo por procesos económi

cos de Colombia. 

Mientras en unas regiones se observa el proceso en todos 

los órdenes, en otras las más extensas, se observa la de

presión. La literatura las identifica unas como ejes de 

desarrollo y otras como zonas de atraso. 

Los ejes de desarrol.lo estan ubicadas en las Metropolis, 

los grandes centros manufactureros, comerciales, financie-
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ros y culturales son focos de atracci6n y demografía. En 

las zonas de atraso se encuentra la masa de poblaci6n 

campesina, las pequeñas cabeceras municipales con la au-

sencia de los �rvicios p6blicos e institucionales indis

pensables, en zonas de re�ulsión demográfica. 

Esta prcble�btica presentada en las zonas de atraso impul

sa el desplazamiento interno hacia los ejes de desarrollo, 

lo que indica que el aumento de la población de los mis

mos constituye un factor positivo. 

A partir de 1938 la distribución de la población total en 

términos de su ubicación en zonas urbanas y rurales, un 

29% de la poblaci6n se consideraba urbana y el 71% rural; 

en 1973 esa población se había invertido al 64% y 36% 

respectivamente. 

De lo anteriormente expuesto podemos decir que los des

plazamientos de la poblaci6n colombiana constituye un fe

nómeno cada vez más importante para evaluar los cambios 

en su composición, su redistribución espacial y concentra

ción, a la vez que señala las regiones expulsadoras y de 

atracci6n de los flujos migratorios. 

48 



En 1973 de acuerdo con los datos suministrados por el- XIV 

censo nacional de población y III de vivienda, el 21% de 

la población residente en los departru�entos habían nacido 

en otras áreas geográficas. 

En 1964 esta proporción había sido de 18% es decir que se 

presentó un gran incremento entre los dos períodos. 

Las áreas urbanas del pais acusan entre 1964-1973 un cre

cimiento de 4.2%, en tanto que, en igual periodo las áreas 

rurales han tenido un crecimiento inferior al 1%. 

Colombia a diferencia de algunos países latinoamericanos 

posee un sistema de cuidades. En lugar de tener una sola 

gran ciudad, cuando hay una gran distancia entre la 6nica 

gran metr6polis y la ciudad que sigue en tamaflo donde la 

principal es más o menos el doble de la segunda. 

El pa1s cuenta con cuatro ciudades metropolitanas: Bogo

tá, Barranquilla, Medellin y Cali las cuales en el perio

do de 1964-1973 aumentaron 5,2% mientras las ciudades que 

tienen entre 100.000 y 499.999 habitantes y que habían 

tenido mayor incremento entre 1951-1964 solo tuvieron un 

crecimiento de 4.1%, más acelerado que el de las ciudades 
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intermedias. En general las tasas de crecimiento de las 

ciudades fue menor en el Último período, intercensal. 

Las cuatro ciudades metropolitanas del país concentran en 

197 3 el 25%' de población; en 1964 solo 21 % y en 1951 el 

1 5% es decir, que cada vez es mayor la concentración en 

esas ciudades. 

Considerando corno áreas metropolitanas las áreas urbanas 

de 100.000 habitantes y más; en 1973, Colombia cuenta con 

más de 16 áreas donde la mitad de estas está formada por 

conjuntos urbanos, estas áreas según el Último censo tie-

ne una población de 8.454. 441 habitantes de los cuales 

6.113.094 se encuentran en los conjuntos de las cuatro 

grandes ciudades� 

La migración interdepartarnental total para el periodo de 

1964-1973 se ha calculado en un 20% y la migración inter 

regional es del orden del 16%, si bien el proceso de me

tropolizacion es innegable, el hecho de que Colombia 

además de los 4 áreas metropolitanas, actualmente es 

5
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un país de grandes ciudades y que estas se encuentren 

dispersas por todo el territorio de los departamentos ha 

hecho posible que la concentración no sea tan fuerte como 

en otros países de América Latina. 

La tasa de crecimiento de las ciudades mayores tiene que 

ver con el desarrollo industrial además que en los Últi-

mos años la burocracia gubernamental ha incrementado em-

pleo de los servicios: los establecimientos financieros 

y el comercio también han tenido desarrollo paralelo. 

En particular se plantea en este estudio el impacto que 

la migración ejerce sobre el bienestar general de la po-

blaci6n medido principalmente con indicadores como el in-

greso, ocupación, distribución poblacional. 

El carácter exogeno de la migración permite analizar el 

impacto de diferentes alternativas de migración sobre el 

desarrollo socio-econ6mico del país. Las relaciones bá-

sicas que determinan la migración rural están selecciona-

da de la siguiente manera: 

1 . La parte social esti'l1ula la ejecución de programas de 3 

subsectores: educación, salud y planificación familiar; 
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el submodelo educativo incentiva el funcionamiento escolar 

en todos los nivels por equipos de edad, sexo y zona de 

las personas que cponforman la fuerzas de trabajo. El 

subsector salud motiva el funcionamiento, de servicios de 

salud que genera infor��ción sobre morbilidad y mortali

dad poblacional y por Últim,o el subsector de planifica

ción familiar refleja los efectos sobre la fefundidad, uso 

de métodos anticoceptivos y genera básicamente el número 

de nacimientos evitandos a través de estos programas. 

2. La parte económica motiva el nivel y la composición

de la actividad económica nacional y sus realciones con 

el resto del mundo; donde se tiene en cuenta tanto la de

manda por bienes y servicios producidos en la economía, 

como la oferta de trabajo 1 capital y bienes importados. 

3. La parte de Gobierno diseña la política fiscal del

estado a través de la definición de políticas de ingreso 

y gastos riel gobierno y de una simulación de la contabili 

dad del sector público. La incidencia regional del sec

tor público depende de la poli tica económica entre el 

sector agrícola y no agrícola y la distribución de servi

cios en general entre poblaciones urbana-rurales. 

Nuestro país ha sido siempre de flujos migratorios ante 
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todo por procesos económicos que han dado lugar a la ac-

tual configuración económica colombiana, además de razo-

nes de tipo geográfico en términos de las distintas re-

giones con dificultades físicas que existen en el país. 

En Colombia se ha presentado durante muchos años la preo-

cupación de la cuestión agraria para tratar de crear una 

legislaci6n que contemple los diversos aspectos que están 

relacionados con la problemática migratoria debido a que 

la legislación laboral tiene desde su nacimiento un enfo-

que puramente industrial. 

El Gobierno se olvida que el país es y SPauirá siendo un 
-� 

productor de materias primas en cuya actividad se ocupan

mayoritoriamente, asalariados, arrendatarios, aparceros

pequeños y medianos propietarios con sus propios. proble-

mas y modaliGades. El VII Congreso Nacional Campesino se

ocup6 de algunos aspectos como son: salario, dotación,

seguro social, contrato de trabajo, contratistas indepen-

dientes, transporte en el campo y subsidio familiar.

Es necesario que el Estado estudie estas condiciones pues 

el abandono en que han permanecido los campesinos colom-

bianos, es el origen de la problemática que sufre en la 
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actualidad el país, como lo es la migración campesina, 

debido a los tantos problemas como el de la tierra, la 

cual se ha concentrado en pocas manos y se ha encarecido, 

haciendo más pobre al campesino, dificulta �a obtenci6n 

de crédito rural para el pequeño y mediano campesino, la 

vivienda campesina es una de las más apremiantes necesi

del sector rural donde hoy se inclina más a la construc

ción de vivienda en las ciudades. 

Lo anterior han sido factores favorables para la migra

ción campesina a las ciudades, porque los servicios que 

brinda el Estado en el área solo beneficia los grandes 

hacendados, mientras que los pequeños ca�pesinos se les 

margina siempre de todos estos servicios sin buscar for

mas que consulten su realidad socio-económica y se estu

die a fondo la posibilidad de establecer seguro de cose

cha a través de crédito para la producción con rebajas de 

interés, plazos amplios, sin fiadores, sin trámites de 

papeles que reduzcan las posibilidades del créditp campe

sino. 

El prob1ema Agrario del país ha constituido una de las 

grandes preocupaciones de los planes de desarrollo elabo

rados hasta la presente. En cada uno de ellos se ha 
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identificado el problema del agro, para los cuales se han 

"planteado" varias soluciones relacionadas con el momen

to histórico por el que pasa el sector. 

El plan Decenal de Desarrollo (1960-1970) identificó una 

baja productividad y un estancamiento del sector Agrario 

principalmente durante la segunda parte de la década del 

cincuenta. Esta baja productividad se atribuyó a la es

tructura de la tierra caracterizada dicotomia latifundio 

minifundio,sin embargo, se puede observar que en la déca

da del 50 surgió el sector agrícola comercial. Las carac

terísticas de este tipo de agricultura era de forma em

presarial, de explotación, el uso relativamente intensivo 

de máquinas, la cual estaba orientada a atender los mer

cados externos y la producción de materia prima para ma

teria productora de sustitutos de importaciones, la solu

ción inmediata se planteó en términos de atacar el com

plejo del latifund.io y mediante la reforma agraria, la 

cual fue promulgc::1:>a por la ley 130 de 1961 encargá!1dose 

el INCORA, de su ejecución. Para el período de 1965-1969 

los cultivos aumentaron su participación generando el 32% 

·del valor de la producciór. agrícola.

Los respectivos cultivo� crecieron lentamente configuran-
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do un claro dualismo que fue resaltado en el plan de de-

sarrollo correspondiente al período 1969-1972. 

El exceso de mano de obra en el campo y el alto crecí-

miento de la demanda por bienes agropecuarios produjeron 

su uso ineficiente de los recursos humanos y bajos ingre-

sos rurales aspectos que fueron identificados . como los 

problemas fundamentales del sector agropecuario en el 

plan de las 4 estrategias. La estrategia de este plan 

era ampliar su demanda (Interna y Externa) y modificar 

sus recursos humanos hacia el otro sector como lo es la 

construcci6n con el fin de poder incrementar su producti-

vidad e ingreso. 

El plan para cerrar la Brecha, al dar prioridad a la re-

distribución del ingreso fijó su atención en el· sector 

pobre del agro, afirmando que si existía un subsector mo-

derno de rápido crecimiento en el sector agropecuario en 

el mismo momento había una economía campesina que estaba 

desprotegida durante varias décadas. 

El pl2n de Integración Nacional (PIN) del doctor TURBAY 

AYALA, continuo dándole prioridad al sector agropecuario 

y lo reafirmó con el progra."'Tla DRI (Desarrollo Rural In-



tegrado) con el fin de analizar recursos creditarios a 

través del fondo financiero agropecuario y PROEXPO, cuyo 

propósito de aumentar la producción y un mejor abasteci

miento interno y la expansi6n de exportacion�s agropecua-

rías. 

En el actual Plan Nacional de Desarrollo del doctor 

BELISARIO BETANCURT, el sector agropecuario es pieza fun-

damental dentro de su estrategia global. Por lo que el 

Gobierno ha previsto la reorganización y ampliación de 

los cupos de crédito de la Caja Agraria y el aumento de 

crédito del Fondo Financiero Agropecuario. En general, a 

med�da que se incrementa el margen monetario a disposi-

ción del sector privado, será posible canalizar una mayor 

proporción del Ahorro Nacional hacia el fortalecimiento 

de las instituciones de Fomento y Crédito Agropecuario 

partiendo de la base de una amplia participación de la 

comunidad. 

Se deduce entonces que los planes de desarrollo existen-

tes hasta el momento han prestado atención al sector Agro-

pecuario puesto que cada uno de ellos se toma �ste almo-

mento de la respectiva planeación desde la d�cada del 60. 

La mayoría de estas políticas presentaqas por el Gobierno 

57 

----------�----.-..---

UIMISI�, ��rt.tá Bai�M 

BltILmff.� 

11\'1� .. �{R�U.1 



sobre el sector Agropecuario son recibidas con mucho es

cepticismo por parte de los gremios economistas y demás 

profesionales además de la opini6n p6blica. Es conocido 

que la afirmación de dichos planes tendrán siempre desti

no en los anaqueles y se convertirán en una colección 

bibliográfica.· 

2. 1. EL CONTEXTO SOCIO ECONOMICO DE LA MIGRACION COLOM

BIANA 

Los más importantes flujos migratorios ínter-regionales 

en Colombia, provienen en su mayoría de decisiones, racio

nales de orden económico, no obstante las resoluciones de 

muchos migrantes al no disponer necesariamente de la in

formación correcta acerca de las condiciones económicas 

de áreas determinadas, podrían no estar basadas en un 

equilibrio de dichas ventajas, aunque algunos de los fac

tores los hubieran motivado a marcharse. Sin embargo, si 

se consideran las migraciones en forma global las diferen

cias de recursos socio-económicos entre las regiones pre

dicen una gran proporción en la variación de los patrones 

recientes de migración interregional. 

En segundo lugar los factores que motivan la migración no 
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parecen ser puramente económicos. 

Mientras las diferencias en los niveles sociales son un 

factor poderoso de la migración, otras variables sociales 

como la educación y otros servicios médicos están más re-

lacionados con el movimiento migratorio. Parecería que 

lo que suministraba el atractivo a la migración es el 

grupo de ventajas sociales y económicas en áreas privile-

giadas del país. 

La tabla 2 muestra la variación de la población urbana y 

rural en Colombia, en este gráfico se observa la tenden-

cia crecie�te sostenida para el período estudiado de la 

urbanización del pais. 

1 fl.BLA 2 

VARIACION DEL TOTAL DE POBLACION ·URBANA Y RUAL EN COLOM-

BIA SEGUN LOS CENSOS DE 1938, 1951, 1964, 1973. 

CENSO DE POBlAClON 1938 1951 1964 1973 

Población Urbana 2.533.680 4.365.586 9.239.626 i2.550.441 

Población Rural 6.168.136 6. 723.105 8.244.882 7 .184. 84 5 

T01 Al 8.701.816 11. 228. 509 17.434.508 19.735.286 

F UENH: Cense población OANE 
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La mayoría de los territorios Colombianos no estan densa

mente poblados: grandes áreas como el Chocó y los Llanos 

Orientales estan prácticamente despoblados, 

la mitad de la población está concentrada en 

más o menos 

1os 

del Interior y las Mesetas de Cundinamarca y Boyacá 

Valles 

Apro-

ximadamente la cuarta parte vi ve en la Costa Atlántica y 

el resto está distribuido en los Valles Orientales y las 

Montañas del Interior comprnedidas entre Antioquia y Va

lle del Cauca. 

Según análisis realizado la ta_sa de crecimiento de las 

ciudades se relaciona directamente con la tasa de migra

ción. 

"Las principales ciudades siguen siendo polos de atrac

ción. Bogotá y Cali tienen respectivamente 55 y 51% de 

población no nativa, MedellÍn el 48% y Barranquilla el 

42%. 6.

Otras capitales presentan también altos índices de migra

ci6n. Villavicencio tiene 57% de inmigrantes; 49% pro-

6 
XIV Censo Nacional de poblaci6n DANE. P.173 
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vienen de OLros departamentos, el 11% del resto de Risa-

ralda; Armenia 53% y 36% de otros depart��entos y el 17% 

del propio Quindío; Cúcuta 52%: 23% de otros departamen-

tos y el 29% del propio depart��ento. 

La migración interdepartamental total para el período de 

1964-1973 se ha calculado en un 20% y la migración ínter-

regional es del orden del 16%. La migración se efect6a 

con mayor frecuencia entre las áreas contiguas, sean re-

giones o departamentos. Bogotá por su situación de Capi

tal del País y debido al centralismo de las actividades 

económicas y sociales llega indiscriminadamente gente de 

todo el País. Con base a lo anterior podemos afirmar que 

en el mencionado período de desplazamiento global, de u.na 

unidad administrativa a otra dentro del Territorio Nacio-

� " 
d d' d b ., . nai rructora ca a ia mayor aumento e po lac1on, sin al-

canzarse a indicar la magnitud completa del movimiento 

de población. 

La Población Colombiana se caracteriza por tener un ele-

vado Índice de movilidad. Aproximadamente la mitad de la 

migración que atraviesa los limites Municipales también 

cruza los Departamentales. Sin embargo, aquella que pasa 

las fronteras depar'tamentales es con frecuencia bastante 

direccional. Hasta el punto de que algunas regiones están 
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experimentando pérdidas netas de su población mientras 

otras ganan a causa de la migración. 

INMIGRACION Y EMIGRACION COMO PROCESOS DISTINTOS 

Es posible imaginarse departamentos que sir-ven de esta

ciones intermedias o que por otras razones tienen índices 

considerables de emigración e inmigración que ocurre en 

un mismo tiempo. Sin embargo, si las condiciones econó

micas y sociales de un departamento dictan los patrones 

de migración estarían asociados con la baja inmigración 

y viceversa. 

Los principales polos de atracción del país (Atlántico, 

Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia) tienen tasa de 

inmigración elevada y de emigración baja. 

En los demás departamentos se observan tasas de inrrd gra-

ci6n baja con niveles variantes de emigración. Así nue-

vamente las condiciones soci.ales y económicas que desani

man a los inmigrantes son las que incitan a los motivos 

a irse. 

Otros departamentos se pueden describir mejor como aisla

dos. Por ejemplo, Antioquia tiene poco registro de pEr-
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senas que salen. Se puede decir que en Nariño no tiene 

afluencia y apenas modestas salidas; Bolívar y Santander 

tienen tasas bajas de inmigraciór.. 

Ningún departamento encaja en el modelo de estación in

termedia con muchas entradas y salidas, sin embargo, tres 

(3) departamentos: Huila, Cauca, y Norte de Santander 

tienen niveles intermedios tanto de entradas y salidas.· 

PRINCIPALES CORRIENTES MIGRATORIAS EN COLOMBIA 

Aunque la migración oc0rre en todo el país, las corrien

tes más fuertes se presentan entre los departamentos ve

cinos, así se puede describir las principales corrientes 

migrcitorias en función de ios 5 departamentos que han au-

mentado su poblaci6n a causa de aquellos departamentos 

vecinos que han contribuido a su crecimiento. 

A continuaci6n se presenta un resumen migratorio mas im

porta.r,te: 

1 . CUNDINP.11.ARCA y los departamentos cercanos forman el 

principal sistema migratorio. Recibe inmigrantes princi-

palmente de Boyacá y Tolima con un total de: 448. 280 y 

106.939 santandereanos; le sigue en su orden originario 
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del Valle 59.633, de Caldas 52.280, Huila 37.433, y Quin

dío 30.245, Norte de Santander, Meta, Risaralda, Nariño 

tienen colonias con poblaci6n entre los 16.000 y 20.000 

habitantes. 

2. VALLE DEL CAUCA y otros departamentos localizados en

los Valles Orientales y extensiones Montañosas forman es

te sistema migratorio. 

El Valle del Cauca recibe principalmente poblaci6n de Cal

das, Cauca y Nariño, además de la contribuci6n del Tolima. 

Cali por su parte recibe del Cauca 67.486, de Caldas 

43.864, del Quindío 29.26í, Nariño 40.993, y Huila 19.130 

Tiene además menor poblaci6n de Bogotá con 5.260, Choc6 

6.730 y Santander 4.875. 

3. ATL.A.NTICO, y la Región Cestera: constituye el tercer 

sistema migratorio en Colombia, su capital Barranquilla, 

Centro Industrial y Financiero atrae principalmente gente 

de la Costa Atlántica. Allí se encuentra 70.749 de Bolí

var, 55.903 Magdalena, 20.568 Suc:re, y 14.609 de córdoba. 

Además hay 14.002 santandereanos, 11 .867 

7,074 Bogotanos, 6.566 norte santandereanos 

Valle del Cauca. 
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4. ANTIOQUIA y sus vecinos Boyacá y Caldas forman otro

sistema migratorio. Solo un porcentaje pequeño de emi

grantes se desplaza a los centros cercanos� 

La Capital Antioqueña recibe de Caldas 29.547, del Valle 

18.633, Risaralda 12.532 y Bogotá 10.109, le sigue el 

Chocó con 5.976, Quindío 5.519, Santander 4.915, Tolima 

4.656 y Córdoba 3.334 personas. Las otras ciudades co

lombianas presentan un numeroso Índice de población de 

Bogotá, Tolima, Valle, Boyacá, Santander y Caldas. 

Analizando el problema de la migración social colombiana 

determinamos que: 

Según parece el aumento de producción de artículos de 

primera necesidad para la exportación tiende a restringir 

la inmigración y promover la migración. 

Las oportunidades laborales estan positivamente rela

cionadas con la inmigración y negativamente c0n la emi

gración. 

Los indicadores de los recursos sociales generales que 

podrían atraer a inmigrantes (es decir las medidas de 

urbanización, niveles escolares, acceso a servicios médi-
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COS) influyen sistemáticamente- en la variación de las 

tasas de migración. 

2.2. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA MIGRACION. NACIONAL 

La Migración Nacional juega un papel importante en los 

niveles de bienestar de la población en todos sus aspee-

tos: Social, Político, Económico Cultural se ha desarro-

llado en forma sostenida durante muchas décadas las cua-

les han llevado a ni veles de crecimiento de urbanización 

en todas las regiones colombianas. 

Es muy probable que la divivión de las migraciones inter-

nas es campo-ciudad. Desde el punto de vista económico 

es importante asociar con este desplazamiento interno de 

ooblación,el c�ubio sectorial, cambios tecnológicos, cam-

bios de demanda de trabajo, los cuales tienen implicacio-

nes en la dirección urbano rural. 

Desde el punto de vista del desarrollo social existen 

también relaciones importantes con la migración como la 

existencia de diferencias en el enrolamiento del sistema 

educativo, lo cual repercute sobre el desarrollo demográ-

fico y económico del país. 
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Desde el punto de vista del desarrollo demográfico la 

existencia de diferenciales en el campo-ciudad como lo es 

la fecundidad y de la mortalidad entre las zonas urbana y 

rural y, el ajuste relativamente rápido de lQs migrantes 

a las pautas de comportamiento en el lugar de destino y 

el carácter selectivo del proceso migratorio por edad, 

sexo, capacitación y posiblem�nte otras 

de menor importancia. 

características 

SELECTIVIDAD POR EDAD Y SEXO 

Mientras más joven es el jndividuo económicamente activo, 

menor seran sus obligaciones familiar y mayor la probabi

lidad de que migre buscando nuevas portunidades en otros 

lugares. Tal vez es por esto que las tasas más al tas de 

�igrsci6n se encuentran en los grupos de 15 a 25 aflos. 

Es de esperar que aquellos migrantes que llegan directa

mente a las áreas Metropolitanas sean más jóvenes que 

aquellos en una o más escala. Por lo tanto, es de espe

rar una m�yor proporción de soltero en este grupo. Es de 

esperar taJ11bién que un grupo significativo de hombres y 

mujeres que oscilan entre los 45 y 50 a�os se movilicen a 

la ciudad; este grupo correspondería a los padres de aque-
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llos migrantes que ya se han establecido en la ciudad con 

anterioridad de varios años. 

El hecho de que la edad al migrar se concentre en los 

grupos j6venes puede ser interpretado como producto de 

una clara percepci6n de los padres sobre las diferentes y 

mayores oportunidades que sus hijos encontraran en el brea 

urbana y/o por la existencia de barreras entre padres e 

hijos que las encontradas en las ciudades y pcr 6ltirno la 

falta de integraciór. de los jóvenes al contexto socio-cul

tural de las áreas rurales y las áreas urtanas menores. 

Con relaci6n al sexo, si bien las grandes ciudades se mo

vilizan por lo general un grupo de mujeres mayor que el 

de hombres, en las áreas de colonización y en las áreas 

fronterizas tiende a presentarse el fenómeno inverso. L� 

mujeres migran rn�s hacia las áreas cercanas, sin embargo, 

hay algunas excepciones 

NIVEL DE INSTRUCCION O CAPACITACION 

Puesto que la diversificaci6n de la economía implica es

perializacion del trabajo, las personas m�s capacitadas 

en una rama económica en expansión presentaran más al tas 

tasas de migraci6n. Debido posiblemente a que en la ciu-
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dad hay pocas oportunidades para la gente analfabeta su 

migraci6n hacia otros sitios es reducida. Otra razón 

puede ser que los analfabetas tal vez est�n menos infor-

mados sobre las oportunidades en otras ZODas. y cuando se 

disponen a migrar a las grandes ciudades er busca de me-

jores condiciones de vida se encuentran con pocas o nulas 

oportunidades de trabajo. 

Claramente la mayor población capacitada vive en las ciu-

dades donde hay mayores oportunidades para las personas 

especializadas. Por lo tanto, la migración de esta po-

blaci6n ocurre principalmente entre ciudades aunque estas 

no sean cercanas. Esto explica que la mayor 
. , 

proporcion 

de la migración observada que recorre largas distancias 

ocurre entre ciudades. 

Las corrientes migratorias a larga distancia se componen 

de individuos relativamente bien educados, se deduce que 

a mayor volumen hay menor tendencia a la selectividad por 

capacitación. 

TAMAÑO DEL LUGAR DE ORIGEN 

La población rural dispersas en las áreas campesinas apar-

tadas tiende a tener el nivel más alto de analfabetismo 
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y el más bajo nivel de especiaiización laboral y de capa

citación. 

Están tamcién mal informados sobre los estilos de vida, 

las oportunidades y sobre otros aspectos de las zonas 

urbanas mayores. Por estos motivos, es de esperar que 

proporcionalmente pocos hombres y mujeres de estas regio-

nes aislados migren a las ciudades más grandes. Por el 

contrario, la población de los grupos pequeños e interme

dios es mejor educada, es más probable que tengan capaci

tación que puedan utilizar en las ciudades grandes y que 

estén en contacto más directo con la gente de la ciudad a 

través de las relaciones del mercado y por los caminos 

que conducen desde el pueblo hacia las ciudades interme

dias. Por esto proporcionalmente, a su n6mero de hombres 

y mujeres de las aldeas están más predispuestos a migrar 

a las ciudades grandes. 

Los movimientos entre las áreas rurales y de las zonas 

hacia las zonas urbanas pequeñas han sido poco estudiados. 

porque siempre se mira más bien la migración de zona ru

ral a las áreas urbanas, sobre todo las grandes áreas me

tropolitanas. 
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VALORES Y ASPIRACIONES 

Algunas veces los factores sociales y 

tan ligados en un proceso dado que es 

sicológicos están 

difícil separarlo. 

Investigaciones se han hecho acerca de las característi

cas sociales de los migrantes y de acuerdo a un patrón 

general sobre estas investigaciones se concluy6 que los 

migrantes varones son relativamente bien educados y hábi

les ocupacionalmente, puesto que son hombres que provie

nen de un status familiar más elevado, que tienen más re

cursos para soportar las barreras que se le presentan al 

trasladarse de un lugar a otro y para encontrar trabajo 

y establecer un nuevo hogar. Sin embargo, también sabe-

mos que no todas las personas de un mismo nivel social 

en las áreas semi-rurales o en pequeñas poblaciones migra 

a la ciudad; algunos se quedan y otros se van. 

Podemos tentativamente concluir que la migración selecti

va de gente pertenecientes a un status más elevado se 

origina en la mayor oportunidad ocupacional, en los mayo

res recursos económicos en los mayores conocimientos y 

en las actitudes más favorables hacia un cambio y progre-

so. 
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2.3. PROCESOS MIGRATORIOS A LA CIUDAD 

En la mayoría de los casos de movimientos de población 

los estudios se han concentrado en la migración rural-ur

bana y particularmente en la migración que culmina en las 

grandes ciudades. 7 

Para estudiar el proceso del desplazamiento de la pobla

ción migrante hacia la ciudad debemos tener en cuenta va

riables como son: 

- Grado de desarr o1l o de las r egi ones de origen y de des-

tino. 

Origen de los migrantes a la ciudad 

- Hacia a que ciudad se dirigen

- Movimientos a trav�s de limites administrativos: de-

partamentos y municipios. 

- Migración directa, indirecta o circular

a. GRADO DE DESARROLLO DE LAS REGIONES DE ORIGEN Y

DESTINO

Es evidente que son las regiones más desarrolladas las 

7
c�RDONA Ramiro, Migraciones Internas en América Latina P.67 
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que atraen más migran tes, lo que no es bien conocido es 

el papel que juegan las áreas urbanas es decir las cabe-

ceras y las áreas rurales como receptoras de migrantes 

dado el grado diferencial de desarrollo de las regiones 

en las que se ubican. 

A medida que la región es más desarrollada mayor es la 

tendencia de que su población se concentre en las cabece-

ras; esto es cierto ya sea que el migran te proceda de una 

vereda o una cabecera. En las
, 

desarrolladas, areas menos 

la mayor parte de la población migrante no se ubica en 

las cabeceras este becho comprueba que las cabeceras jue-

gan un rol diferente en las regiones de acuerdo a su gra-

do de desarrollo. 

b. ORIGEN DE LOS MIGRANTES A LA CIUDAD

Las distancias y las oportunidades intervienen profunda-

mente porque los migrantes de ciudades pequefias van a 

ciudades más grandes, siempre en busca de mejores medios 

de subsistencia y venta de su fuerza de trabajo a Empre-

sas Industriales,Comerciales y/o Financieras. En general 

la familia rural está ubicada además a distancias mayores 

de las grandes ciudades que a las del rango menor; sin 
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embargo, si está ubicada cerca a una ciudad grande lo más 

probable es que se dirija hacia allá. Los migrantes ori

ginarios de las grandes Metrópolis proceden principalmen

te de lugares rurales cercanos o a distancias.mayores co

mo otros departamentos o sea principalmente de lugares 

urbanos. 

Los patrones de incorporación a la ciudad por parte de 

los migrantes de las áreas urbanas suelen ser bastante 

distintos de los migrantes de las áreas rurales. Los pri

meros suelen haber tenido mayores oportunidades educacio

nales antes y después de migrar y por lo tanto tienen ma

yor oportunidad de ubicarse en estratos urbanos más altos. 

Por otra parte, las fronteras de una localidad incluyen 

un área rural relativamente grande, alrededor del centro 

urbano. Mientras que hay algunas localidades grandes con 

centros urbanos pequeños y algunas localidades de tamaño 

mediano con centros urbanos relativamente grandes; por lo 

general la proporción de lo que es urbano y el tamaño ab

soluto del centro urbano tiende a aumentar con el tamaño 

de la localidad. 

El crecimiento poblacional de las cabeceras en el período 

de 1964-1973 ha sido del 4. 2% las que en buena parte se 
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han visto incrementadas por la migración desde las áreas 

rurales. 

Según los análisis realizados, la tasa de crecimiento de 

las ciudades es la siguiente: De las 34 ciudades mayores 

de 50.000 habitantes 15 tienen entre 1964-1973 tasas de 

crecimiento de 4.5% o más, 10 tienen tasas entre 3 y 4,4% 

·y 9 tienen tasas menores de 3% Algunas de las ciudades 

menores e intermediarias q�e representan mayores tasas de 

cre cimiento, tales como Valledupar, Riohacha, Villavicen

cio, Buenaventura, Sincelejo, Pasto, Neiva y Cúcuta están 

situadas continuas a áreas rurales, cuya pobla ción ha 

permitido su crecimiento. 

Se observan diferencias significativas, las cuales están 

relacionadas con factores tales como el grado de desarro

llo dé las regiones en las que se ubican, su capacidad de 

generar empleo, su cercanía a las zonas de producci6n mi

nera o agropecuaria y a su propio tamaño ooblac i.onal. 

En Colombia se observa que fueron las ciudades de más de 

100.000 habitantes las que crecieron más rápidamente en-
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tre 1964-1973. En 1938 el país solo tenía cuatro ciuda-

des de más de 1 00. 000 habitan tes, 1 3 años después tenía 

séis, en los �iguientes 13 años aumentó a 10 y en 1973 la 

cifra llegó a completar 16 ciudades. 8 

La utilización de los datos censales para calcular el 

crecimiento de la población, en períodos recientes en las 

poblaciones urbanas grandes y pequefias y en las poblacio-

nes rurales diseminadas, nos lleva a la interesante con-

clusión de que la población en las áreas urbanas pequeñas 

ha continuado creciendo aproximadamente a la misma tasa 

que la del país. Es la población rural diseminada la que 

ha registrado las menores tasas de crecimiento poblacio-

nal, las tasas de incremento anual no tienden a ser infe-

riores en las áreas rurales. Por consiguiente parece in-

dudable que la población rural está saliendo hac:'ia las 

áreas urbanas. Puesto que las pequeñas áreas urbanas 

continúan creciendo rápid��ente a pesar de la pérdida de 

sJ población que se dirige hacia las grandes ciudades, es 

evidente que la población rural se está trasladando a es-

S OP CIT P. 139.
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tas áreas urbanas pequeñas. 

Las diferencias de crecimiento derivan del traslado de la 

población adulta de las áreas rurales a las áreas urbanas 

De esta forma los migrantes contribuyen a la urbanizaci6n 

del país. Primero a través de su residencia en las ciu

dades y segundo por medio de los hijos que tienen en las 

áreas urbanas. 

Las direcciones de los movimientos migratorios en Colom

bia son bastante sorprendentes; se encuentran muchas afir

maciones en la literatura en el que la dirección prefe

rencial de la migración en Colombia es hacia las grandes 

áreas urbanas y especialmente hacia la ciudad Capital. 

Sin embargo, al examinar datos nacionales, se encuentra 

que Bogotá atrae una proporción de migrantes de 12.6% que 

es levemente superior a su proporción de la población to

tal 9.6%. Por otra parte, las otras áreas urbanas de la 

ciudad que incluyen 43% de la población Nacional, atraen 

53% de todos los migrantes. 

Las pequeñas ciudades parecen dividirse en grupos diferen

tes caracterizándose, algunos por mostrar un crecimiento 

particularmente rápido, mientras que otras muestran un 
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patr6� de crecimiento mucho más lento. 9 

Si bien las ciudades grandes se constituyen en importan-

tes lugares hacia donde se dirigen los migrantes, las ciu-

dades de rango menor lo son también y en algunos casos su 

tasa de crecimiento supera la primera. 

Al nalizar los datos nacionales ( tabla 3) se encuentra 

que Bogotá atrae una proporción de migrantes de ( 1 2. 6%) 

que es levemente superior a la proporción de la población 

total (9.6%). Por otra parte las otras áreas urbanas 

incluyen 43% de la población nacional y atraen 53% de los 

migran tes. 

La mayoría de los migrantes a las áreas urbanas incluyen-

do a Bogota' nacieron en otros municipios dentro del mis-

mo departamento. En total aproximadamente la mitad de 

todas las migraciones en Colombia fueron del tipo inter-

departamental. 

9
CAROCNA Ramiro y SENIOR B. Alan, Hacia un mundo Generl de las migraciones en Amfrica 

Latina P. 84. 
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TABLA 3 

Porcentaje de todos los migrantes interdepartamentales e intermunicipales definitivos 

que van a la ciudad capital 

TIPO DE MIGRANTES 

In ter-departamental 

In ter-Municipal 

Todos los rnigrantes 

"Bogotá", otras áreas urbanas. 

BOGOTA 

0.3 

25.0 

12. 6

OTRAS AREAS URBANAS 

57.2 

45.8 

51. 5

FUENTE: OMUECE, Colombia tabla 18. 1973. 

AREAS RURALES TOTAL 

42.5 100% 

29.2 100% 

35,9 100% 
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TABLA 4 

Migrantes intermunicipales e interdepartamentales definitivos como porcentaje de todos los 

rnigrantes a áreas urbanas y rurales. Colombia. 

TIPO DE MIGRANTE 

In ter-Departamental 

Inter-Municipa1 

TOTAL 

AREAS URBANAS 

44.6% 

55.4% 

100.0% 

FUENTE: OMUECE. Colombia Tabla 19. 1973 

AREAS RURALES 

40.8% 

59.6% 

1 00. 0% 



La información presentada en la· tabla No. 4 ilustra la 

proporción de migrantes que cruzan los límites ya sean 

municipales o departamentales, según su destino rural o 

urbano. Observando que la mayoría de los migrantes del 

área rural cruza un límite municipal en vez de uno depar

tamental para llegar a su destino. 

Los migrantes procedentes de las ciudades más pequeñas 

tienden a salir más pronto. Este hecho posiblemente tie

ne que ver con la mayor ausencia de facilidades educacio

nales que caracterizan a esa localidad. De igual manera 

es probable que el fenómeno observable por el cual los 

migrantes se están desplazando a la ciudades a edades ma

yores se deba al mejoramiento de las facilidades educati

vas en los centros menores e intermedios, dándole la opor

tunidad a los potenciales migran tes a pertenecer un tiempo 

mayor mientras adelantan algunos estudios en el lugar de 

origen. 

Los migrantes rural-urbanos ubicados en los estratos so

ciales más altos de las grandes ciudades revelan un pa

trón migratorio peculiar: además de provenir más frecuen

temente de áreas urbanas que de áreas rurales, tienden a 

dejar sus hogares a edades menores, tienen una mayor ten-
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dencia a haber tenido varias etapas en su proceso de mi

gración antes de llegar a las áreas urbanas (metrópolis), 

antes de llegar a estos lugares han pasado más tiempo mi

grando que el tiempo de duración en la ciudad, han tarda

do más de 10 años en llegar desde su lugar de origen. 

Se destaca también que de estos migrantes, son los hom

bres los que invierten más tiempo en su desplazamiento. 

2.4. ALGUNAS TEORIAS SOBRE MIGRACION 

La migración puede enfocarse a partir de diversas pers

pectivas teóricas; el economista, el sociológo, el demó

grafo, el científico regional y el geógrafo aportan las 

suyas al análisis del fenómeno. Debiera hacerse más tra

bajo dentro de estas disciplinas y también de carácter 

interdisciplinario; cómo podrían desarrollarse una pautas 

teóricas para el estudio de la migración? La creación de 

un grupo encargado de establecer una lista de variables 

que sirviera para cristalizar el concepto relativo a las 

encuestas sobre migración interna podría ser útil; este 

grupo se responsabilizaría de preparar un informe similar 

al elaborado por el Comité de Estudios Comparativos de 

Fecundidad y Planificación Familiar de la Unión Interna

cional para el Estudio Científico de la Población. 
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La orientación del problema ayudaría al establecimiento 

de las hipótesis y de la teoría. Las siguientes áreas 

básicas parecen promisorias y dan posibilidades de desa

rrollar la teoría. 

MIGRACION Y SALUD 

La relación entre la migración y la salud es de capital 

importancia; más específicamente, a medida que mayor can

tidad de gente emigra hacia las zonas urbanas la relación 

se vuelve critica por la presión creciente sobre las ins

talaciones existen tes de salud. Además de ser un punto 

importante en el sentido de recursos disponibles, el es

tudio de la migración y la salud constituye una oportuni

dad de analizar un experimento en el campo, ya que las 

experiencias de mortalidad y morbilidad de los naturales 

de la ciudad pueden compararse con las de los emigrantes 

de distinto tiempo de residencia y el estudio de enferme

dades específicas se facilita gracias a la posibiJidad de 

"controlar" muchos factores ambientales. 

MIGRACION Y FECUNDIDAD 

Qué sucede cuando se pasa de un sistema social rural de 

fecundidad a uno urbano? El conocimiento de la relación 
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entre la migración y la fecundidad es necesario para com-

prender la dinámica de población y las diferencias en el 

comportamiento demográfico. Representan los modelos de 

asimilación y de movilidad social marcos útiles para el 

análisis de la relación entre la migración y la fecundi-

dad? 

MIGR�CION Y CAMBIO DEMOGRAFICO 

Cúal ha sido la relación entre migración, fecundidad y 

mortalidad en el cambio demográfico a largo plazo? Cómo 

se relacionan entre sí la migración a las ciudades, la 

fecundidad marital y la edad cuando el primer matrimonio? 

CÚal es la interacción entre la migración ,y otras varia-

bles sociales en el sentido de producir cambios en los 

sistemas normativos y de valores? Cuáles son los cambios 
.
. 

sociológicos y psicológicos que acompaflan a la migración? 

Es el inmigrante urbano un agente innovador del cambio 

social? 

MIGRACION Y PARENTESCO 

Debiera examinarse el papel que desempeñan los sistemas 

de parentesco y los medios de información de masas como 

estimuladores de la migración. 
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Se ha visto que la red de ayuda a la familia influye so-

bre una proporción importante del volumen migratorio; qué 

tan efectiva ha sido en el sentido de facilitar el ajuste 

entre las oportunidades económicas y la corriente migra

toria? Cómo ayudan a cambiar el área los envíos de dine-

ro del migrante a su lugar de origen? 

MIGRACION Y CRECIMIENTO ECONOMICO 

Cómo se relacionan la migración con el crecimiento econó-

mico? Cuál es el papel de las ciudades en el desarrollo 

económico? Cuál es la relación entre desarrollo regio-

nal y crecimiento económico? Cuáles son los tipos de 

distribución de población en términos de tamaño y locali-

zación de las ciudades que se relacionan con el crecimien-

to económico? 

Posiblemente la mejor manera de concluir esta presenta

ción es citando a VANCE, cuyos comentarios son a6n actua

les y pertinentes al estudio de la migración y la urbani-

zación. "Si en la demografía hay campo para las almas 

tímidas, lo hay también para las decididas y las audaces?" 

"Entre más se atenga uno a sus datos, menos vulnerables 

serán sus generalizaciones y en ocasiones menos importan-
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tes. Un sistema poco estricto de pensamiento sacrifica 

la exactitud a favor de la generalización." 10

10CARDONA Ramiro y SENIOR B. Alan, Hacia un modelo General de las ffiigraciones en 
AMérica Latina P.93, 
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3. ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA PROBLE

MATICA DE LA MIGR4CION CAMPESINA HACIA LOS TUGURIOS DEL 

SUR-OCCIDENTE DE BARRANQUILLA 

Este capítulo presenta las características principales de 

los migrantes a la ciudad de Barranquilla. El análisis 

se basa en los resultados obtenidos en la realizaci6n de 

una encuesta aplicada específicamente en los tugurios del 

Sur-Occidente de la ciudad. El tamaño de la muestra es 

de 1.000 encuestas, las cuales fueron distribuidas en 10 

Barrios Tuguriales con un total de 1 00 en cada uno, los 

cuales son: El Bosque, Carrizal, La Esmeralda, La Manga, 

Las Malvinas, La Paz, Mequejo, Realengo, San Luis y Santa 

- María.

Las principales caracteristicas de la poblaci6n migrante 

hacia los tugurios del Sur-Occidente se presesntan a con

tinuaciór:. 
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TABLA 5 

Origen de la po�laci6n aigrante seg�n sexo y adad. 

ORlG(N . ATL.:.NTICO BOLl VAR CESAR. CORDOBA MAGDALENA GUAJIRA SUCRE INTERIOR TOTAL 

. E0¡\0-

0-9

t0-19 2 1 l 1 2 7 

20-�9 37 78 2 2 l 8 3 131 

jQ-39 fij cr; 239 19 25 24 5 25 34 434 CX>� 
())� 

40-�9 25 20 2 5 70 
::t: 

4 7 7 

50 y aás B 7 J 1 l 5 2 25 

.SUBTOlAL' 135 344 24 34 28 6 46 48 667 

% 13. 5 34,4 2.4 3.4 2.8 0.8 4.6 4.8 66.7% 

0-9

10- 19 13 4 2 1 20 

20-19 2i 28 2 3 3 1 2 9 70 ,.., 

30-39 7!. 97 ::, 
l :11: 14 5 2 7 ló 219 

40-49 5 5 2 2 4 1 2 13 

50 y lás' 2 5 J l 2 1 11 



Continuaci6n tabla 5 

SUBTOl AL 115 139 4 20 

% 11.5 13.9 0. 1+ 2.0 

TOTAL 250 483 28 54 

% 25.0 48.3 2.8 5.4 

\!) FUENTE: Con base a la encuesta realizada. 

14 3 11 

1.1, 0.3 1.1 

42 11 57 

4.2 1.1 5.7 

27 

2.7 

75 

7.5. 

Jl if..i>lilWl11�G 

wuanme 

333 

33.3 

1.000 

100 
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3.1. OR.IGEN DE LA POBLACION MIGF_.O.NTE SEGUN SEXO Y EDAD 

La migración hacia los tugurios de Barranquilla se encuen

tran con una proporción mayor de Bolivarensescon un total 

de 48.30% distribuidos en un 34.4% de hombres, y 13.9% de 

mujeres; en segundo luga.r los municipios del departamento 

del Atlántico, los cu2.les emigran un total de 25. 0% dis

tribuidos en un 13.5% de hombres y un 11 .5% de mujeres; 

el tercer lugar es para los departamentos del interior 

del país con un 7.5% donde el 4.8% son hombres y el 2.7% 

mujeres; Magdalena expulsa un total de 4. 2% distribuidos 

en un 2.8% de hombres y el 1.4% mujeres; El Cesar con un 

total de 2.8% donde el 2.4% son hcmbres y el 0.4% mujeres 

por Último se encuentra el departamento de la Guajira con 

el 1 .1%, donde el 0.8% son hombres y el 0.3% mujeres (ver 

tabla No. 5). 

Tradicionalmente se cree el hecho de que la mujer emigra 

en mayor proporción que los hombres, de acuerdo a los re

sultadcs obtenidos en la encuesta realizada se muestra lo 

contrario, ya que la mayoría de los �asas el hombre tema 

la iniciativa de migrar hacia la ciudad en busca de mejo

res medios de vida para él y su familia. Esta tendencia 

se manifiesta en los habitantes del Sur-Occidente de la 
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TABLA 6 

Nivel educativo de los migrantcs 

NIVEL ACAOEMICO NINGUNO % PRIMARIA % SCUNOARIA % TOTAL % 

NOMBRE DEL BARRIO 

Bosque 16 l. 6 36 3,6 48 1 •• 8 100 10 

Carrizal 20 2.0 27 2.7 53 5.3 100 10 

Esmeralda 52 5.2 37 3.7 11 1.1 100 10 

_, Malvinas 72 7,0 17 l. 7 11 1.1 100 10 

Manga 14 o. 7 26 2.6 60 6.0 100 10 

Mequejo 1, 7 4.7 41 4.1 12 l. 2 100 10 

La Paz 18 l. 8 2,. 2. ,� 58 3.8 100 10 

Realengo 54 5. '• 31 3.1 15 1.5 100 l.O

San Luis 15 l. 5 16 l. 6 69 6.9 100 10 

Santa María 22 l. g 28 2.8 50 5.0 100 10 

l OT AL % 33.0 28.3 38.9 100 100 

FUENTE: Con base a la encuesta realizada 



ciudad, observando además que la mayoría de la población 

pertenece al intervalo de edad correspondiente de los 

30-39 años, por tener mejor oportunidad de vender su fuer

za de trabajo, ya que un individuo joven económicamente 

activo tiene mayor disponibilidad laboral i Los migrantes 

que llegan a la ciudad de Barranquilla y cuya edad oscila 

en 50 y más años es de esperarse que corressponde a el 

grupo de padres de aquellos migrantes, ya que se han es

tablecido en la ciudad o desean radicarse en ella. Es 

así, como, la totalidad de la población migrante el 75.3% 

oscilan en una edad de 30-39 años; el intervalo de edad 

correspondiente entre 40-49 años conforman el 8.3% de la 

población; los jóvenes de 10-19 años el 2.7% y por Último 

la población de mayor edad (50 y más) conforman el 3.6% 

de la totalidad. 

Analizando el dato porcentual de la población oscilante 

entre 10-19 años se resalta que todas éstas personas son 

migrantes indirectos que migran a la ciudad por dependen

cia de sus padres. 

3.2. EDUCACION 

La información que se presenta a continuación �stá tomada 

de la encuesta aplicada en los barrios del Sur-Occidente 

92 



de la ciudad. De un total de 1.000 habitantes m�yores de 

19-50 años y más se pudo detectar que un 33.0% reportó no

haber alcanzado nivel educativo alguno revelándose éste 

aspecto en los siguientes barrios así: en primer lugar 

el barrio las Malvinas con un 7.2%; Realengo con 5.4%; la 

Esmeralda con un 5.2%; Mequejo 4.7%; Carrizal 2.0%; la 

Paz 1.8%; Bosque ccn un 1.6%; Sar: Luis 1.5%; Santa Méir·ía. 

2.2%; y por Último La Manga con un porcentaje de 1 4%. 

El nivel primario reportó un porcentaje total de la po-

blación migrante del 28.3% encontrándose distribuida asi 

en los barrios: en el primer lugar el barrio. Mequejo 

reportó un 4. 1 % ; La Esmeralda 3. 7%; El Bosque 3. 6%; Rea-

lengo 3.1%; Santa Maria con un 2.8%; Carrizal 2.7%; La 

Paz 2.4%; Manga un 2.6%; �alvinas '.J .7%; en Último lugar 

San Luis con un porcentaje de 1 .6%. 

En el nivel secundario la población encuestada reportó un 

38.9% en total hallándose distribuida en la siguiente 

forma: en el primer lugar el barrio San Luis con un �.9% 

en segundo lugar el barrio la Manga con un 6.0%; La Paz 

con un 5.8%; Santa María 5.0%; Carrizal 5.3%; Bosque 4.8% 

Realengo 1 .5%; Mequejo 1 .2%; La Esmeralda 1 .1% y las Mal-

vinas con un porcentaje igual de 1 .1% (ver tabla No. 6). 
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Es de anotar que el sistema educativo colombiano contem

pla dos modalidades esenciales de enseñanza una de carác

ter básico, dirigida a la totalidad de la población y 

otra de tipo diferencial que pPrmitiría contemplar la en

señanza secundaría y cursar estudios de especialización 

en las universidades. El proceso educativo contempla 3 

niveles de enseñanza: Nivel Primaria, Nivel medio-técni

co y nivel superior. 

Igualmente incluye los servicios de educación que por di

ferentes razones no estan en condiciones de participar en 

el sistema educativo aue cobija al individuo promedio. 

El nivel educativo que una persona puede alcanzar está en 

función de las condiciones que ofrezca el medio en que 

vive, tales como su posición social y económica entre 

otras, como también la infraestructura educativa a .. que tenga 

acceso, de ahí el hecho de que dentro de es te n Úcleo de 

la población migrante que se refleja en los tugurios de 

Barranquilla no alcance niveles mínimos de educaci6n con 

las condiciones que la ciudad ofrece a las personas en 

cuanto a la educaci6n se refiere, que a0n no óptimas son 

superiores a las que el medio rural puede ofrecer. 

Es natural que una mayor proporción de la poblaci6n nati-
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va en la ciudad, aún vi.viendo en 20nas tuguriales ralla alcan

zado algún n ivel aceptado .. 

Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo del país 

es el analfabetismo, pues un país no crea nada, no puede 

movilizar sus recursos y muchos de sus proyectos fracasan 

por falta de mano de obra calificada. 

La realidad de Barranqui lla es muy desalentadora en éste 

aspecto, pues gran cantidad de migrantes se encuentran 

ubicados principalmente en las periferias de la ciudad, 

son analfabEtos funcionales. 

Por otra parte, se deben contemplar aspectos especializa

do8, tanto culturales como de esparcimiento, a todos los 

ni.veles en el aspecto recreacional para el norma.l desa

rrollo de la educaciór:. Los espacios libres o cubiertos, 

de uso p6blico o restringido, destinados a satisfacer las 

necesidades de ocio, esparcimiento y la práctica del ejer

cicio físico como un aspecto importante para la salud y 

el bienestar .social, comprende los parques, esscenarios 

deportivos y las áreas costaneras o de playa, sitios don

de los habitantes de éstos sectores ocupen su tiempo li

bre. 
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Ocupación e ingreso de los migrantcs 

OCUPACION COMERCIANTES % VENDEDORES % TRABAJADORES 

DE SERVlClO 

INGRESOS 

INGRESOS 

0-9900 59 5.9 324 

10.000-19.900 16 l. 6 03 8.3 68 

O\ 20.000-29.900 118 11. 8 2 0.2 20 

30.000 y ds 12 l. 2 

TOTAL 146 14.6 141, 14.4 412 

% 14.60 11, ,40 41. 20

FUENTE: Con base a la encuesta realizada 

TABLA 7 

% OBREROS % EMPLEADOS % 

32,4 

6.8 96 

2.0 

70 7.0 

1.i. 2 96 lt. 6 70 7.0 

9.60 7.00 

DESOCUPADOS 

132 

132 

13.2 

% TOTAL 

13.2 515 

263 

140 

82 

13.2 100 

51.5 

26.3 

14.0 

B.2

100 



3.3. OCUPACION E INGRESO DE LOS MIGRANTES 

La mínima fuente de ingreso de los migrantes del sur-oc-

cidente de la ciudad de Barranquilla es el empleo. De 

éste se desprenden beneficios para los trabajadores, se-

guridad económica en el sentido de sostener y mejorar su 

nivel de vida y el de su familia, seguridad psicológica y 

social, además de una buena afectividad en su trabajo. 

Sin embargo, observando el resultado de la encuesta apli-

cada, se puede apreciar que no se alcanza a ocupar el nú-

mero de mano de obra que anualmente se habilita en los 

campos de la actividad humana. De ésta forma las condi-

ciones de empleo se hacen cada vez más graves, por otra 

parte la constante migración ha hecho que el sub-empleo 

rural se convierta en desempleo urbano. 

Lo anteriormente expuesto se puede comprobar con la ob-

tenci6n del resultado de la encuesta realizada en los tu-

gurios de Barranquilla, donde el 13.2% pertenecen a el 

núcleo de población que no encuentra un trabajo producti-

vo; el 41 ,2% de la población rnigrante pertenece a la rama 

de los comerciantes donde el i.6% tienen un ingreso que 

oscila entre los 1 O. 000 - 1 9. 000 pesos, el 11 . 8% con un 
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ingreso de $20.000 $29. 000 y el 1. 2% tienen un ingreso 

mensual de $30.000 y más. 

Analizando la rama de vendedores distribuidos en un 5.9% 

tienen un ingreso de $0.- �9.900; 8.3% del $10.000 

$19.000; 0.2% de $20.000-$29.000 equivalente a un total 

de 14.40% de vendedores. 

En la rama de trabajadores del Servicio se encuentra un 

total de 41.20% donde el 32.4% tienen 

$9.900 mensual; el 6.8% un ingreso de 

el 2.0% de $20.000-$29.000. 

un ingreso de 0-

$10.000-$19. 000 y 

Los obreros conforman el 9.6% tndos co� un ingreso que 

oscila entre los $10.000-$19.000 mensuales y los emplea� 

dos se encuentran con un 7.0% de un ingreso mensual entre 

los $30.000 y más (v�ase tabla No.7). 

Analizando el nivel de ingreso de la poblaci6n rnigrante 

encontrada en los tugurios solo el 8.2% tienen un ingreso 

de $ 30. 000 y más, y la mayoría de ellos el 51. 5% con un 

ingreso de 0-9.000 pesos, el cual no es suficiente para 

satisfacer las necesidades del trabajador y su familia. 

Una de las formas más comunes de obtener el ingreso las 

personas que habitan �stos cordones tuguriales es a través 
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de trabajos remunerados por el Salario Mínimo y trabajos 

independientes, donde el capital de inversión es bajo 

{véase tabla No. 7). 

El al to índice de migración hacia Barranquilla por parte 

del campesino incide en el desempleo, pues el número de 

migrantes que logra ocupar puestos como obreros o emplea-

dos les resta oportunidades a la población urbana. Ade-

más de mostrar un alto indice de desempleo por el exceso 

de oferta de trabajo. 

3.4. VIVIENDA 

El pr·oblema de la vi vien� a se agudi z·a cor. el crecimiento 

demográfico debido al desplaz.amiento de la población cam

po-ciudad, fenómeno que genera gran desequilibrio social, 

económico repercutiendo en la salud de los habitantes. 

En base a las encues�as aplicadas a los 10 Barrios selec

cionados, con el fin de estudiar la situación con respec

to a la tenencia de la vivienda arrojando un total de 

42.2% por invasión, 33.4% compradas, 20. 7% arrendadas, 

37% prestadas, las cuales se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera: por invasión 3.6% El Bosque, 3.8% 
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Tenencia de viviendas según tugurios del sur occidente 

Tenencia de la vivienda 

OARRIOS 
IN VAS ION 

BOSQUE 36 

ESMERA LOA 28 

MALVINAS 100 

MANGA 32 

HE QUE.JO 37 

LI\ PAZ 21 

REALENGO 83 

SAN LUIS 22 

SANfA MARIA lt2 

CAHRIZAL 2l 

TOTAi. 422 

% 42.20 % 

FU[NTE: Con base a la encuesta realizada 

% COMPRADA 

He joras 

3.6 43 

59 

45 

36 

29 

7 

38 

30 

lt7 

334 

33.40 % 

TABLA 8 

% ARRENDADA % PRESTADA % CEDIDA POR POLITICOS % TOTAL 

13 8 100 

7 6 100 

' 
100 

21 2 100 

22 5 100 

so 100 

9 1 100 

32 8 100 

28 100 

25 7 100 

207 37 1. 000

20. 70% 37 .% 100% 



La Esmeralda, 100% Las Malvinas, 3.2% La Manga, 3.7% Me

quejo, 2.7% La Paz, 8.3% Realengo, 2.2% San Luis, 4.2% 

Santa María, 2.1% Carrizal. Como se puede observar el% 

más al to en invasión lo presenta Las Malvinas y el Rea

lengo donde se concentra en mayor escala las personas de 

ingresos muy por debajo del mínimo y no se encuentran en 

condiciones de hacerse a una vivienda. Familias que se 

vienen de los municipios aledafios a la ciudad con un n6-

mero relativamente alto de hijos. 

Estas vi.vi endas se encuentran construidas con materiales 

de cartón, madera, lata, desechos, etc; los pisos por lo 

general son de barro, y casi constan de 1 a 2 piezas, no 

existen servicios p6blicos y vias de comunicación. 

Algunas veces despu�s de un determinado tiempo son cons

truidas, pero casi siempre conservan el mínimo de habita

ciones para el gran número de personas que la habitan y 

siguen presentando la problemática social. 

Entre las viviendas compradas se encuentra un total de 

33.4%, distribuidas de la siguiente forma: 4. 3% El Bos-

que, 5.9% La Esmeralda, 4.5% La Manga, 3.6% Mequejo, 2.9% 

La Paz, 7% Realengo, 3.8% San Luis, 3.0% Santa María, 
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4.7% Carrizal. 

En el estudio se analiza que un% alto de viviendas com

pradas se encuentran en Carrizal, El Bosque, La Esmeralda 

La Manga, ya que son barrios que comenzaron por invasi6n 

tambi�n, pero con los afies sus propietarios veridieron sus 

mejoras a otras personas y las características de la vi

vienda son mejores; la mayoría se encuentra construida en 

block, ladrillos, techos y cuentan con algunos de los ser

vicios públicos. 

Las viviendas arrendadas presentan un resultado total de 

3.7%, entre los cuales, se encuentran 1.3% El Bosque, 7% 

La Esmeralda, 2.1% La Manga, 2.2% Mequejo, 5.0% La Paz, 

9.% Realengo, 3.2% San Luis, 2.8% Santa Maria, 2.5% Ca

rrizal (v�ase tabla No. 8). 

Se observa un bajo porcentaje en relación con los ante

riores ya que son pocas las familias que se encuentran 

arrendadas, en cuanto a las viviendas prestadas se encuen

tra un 3.7% de la poblaci6n estudiada, �ste fenómeno es 

debido que son pocas en �stas circunstancias, y son de 

familias que se encuentran fuera de la ciudad. 

En t�rminos generales las viviendas son insalubres, insu-
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ficientes, antihigiénicas y se presenta la promiscuidad, 

es decir, cuando en una habitación.existe una forzosa si-

multaneidad de funciones, que son incompatibles entre sí, 

y trae como consecuencia la concepción· mental de los me-

nores que ven todas las funciones de la reproducción hu-

mana al natural y sin mayores explicaciones. 

Otra variable que predomina en éstos tugurios es el haci-

miento, es decir, la ocupación de un espacio por el nú-

mero de personas que exceden la capacidad del mismo, el 

cual va en correlaci6n con la promiscuidad. 

3.5. CAUSAS DE LA MIGRACION 

Las principales causas por la.s cuales migran las personas 

del campo a la ciudad, se concentra la atención en las 

siguientes por ccns:i.derarse de suma importancia: 

MAYOR OPORTUNIDAD LABO��L 

Las personas migran g2nera.lmente a la ciudad de Barran-

quilla en busca de trabajo para mejorar sus ingresos y 

con ellos su nivel de vida, al ser la Metrópolis una zona 

donde se puede satisfacer mayor demnada de productividad 

y por consiguiente mayores oportuniddes al vender su 

103 



fuerza de trabajo. 

En los barrios encuestados se alcanzó el porcentaje de 

30.5% de personas qu� migran en bµsca de mayor oportunidad 

laboral, lo que de la población migrante se enóuentra 

en la ciudad hacia el logro de éste objetivo. 

- MAYOR REMUNERACION

Esta variable va -Íntimamente realacionada con la búsqueda 

de oportunidades laborales, en la medida que exista mayor 

oportunidad laboral, habrá mayor remuneración. 

Directamente hay un 4. 2% de la población migrante no se 

interesan por la oportunidad laboral, pensando solamente 

desempeñarse en labores de mayor remuneración (véase ta 

bla 9.) 

GENERACION DE tJ'.tANO DE OBRA NO CALIFICADA 

La mano de obra es equivalente a la población en capaci

dad potencial de trabajo y excluye a aqeullos trabaja

dores cuya contribución a la producción es poca. 
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con mano de obra no calificada, sin experiencia en acti

vidades típicas del sector urbano, ocupándose de labores 

que no tienen relación con la industria y que exigen ca

pacidad técnica la cual coloca a Barranquilla .en una si

tuación de incapacidad para observar el excedente de mano 

de obra; por la cual el 4. 3% de la potlación migrante e

quivale a la causa de generación de mano de obra no cali

ficada (véase tabla No. 9). 

CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA 

La concentración exagerada de la industria en áreas me-

tropolitanas, con oportunidades de empleo, salarios y

prestaciones que no puedan encontrarse en el área rural, 

es un atractivo poderos para los migrantes campesinos ha

cia la ciudad, debido generalmente por considerarse ésta 

polo de desarrollo y por su empuje en la industria, ex

pectativa por parte de los campesinos que consideran las 

condiciones que la ciudad ofrece que son las 11me j or·e s". 

Como resultado de la encuesta aplicada el 10.6% de pobla

ción migran, siendo �sta su causa principal. 
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TABLA 9

Causas de la migración. 
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CARHIZAL 30 9 25 36 100 

El BOSQUE 20 12 10 23 5 7 15 

o LA PAZ 25 10 20 7 8 25 100 

L Á E SHERALOA 52 12 6 20 10 100 

ME QUEJO 21 12 30 31 100 

LA MANGA 10 13 12 
34 

19 12 100 

SI\N LUIS 27 8 5 7 24 20 9 100 

SANTA MARIA 38 12 7 12 1 g 6 15 100 

REALENGO 1,0 3 2 1 39 15 100 

LA;, MALVINAS 31 58 8 100 

TOTAL 305 42 113 106 23 I l 11 192 176 100 

����-������-·�������������������� 

30,5% 42.% 43% 10.6% 1.2% 11.4% 19.2% 17.6% 100.0 
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MEJOR ORGANIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS 

Otra de las causas de la migración campesina hacia la 

ciudad es la b6squeda de mejores servicios p6blicos w ig-

norando que generalmente la mayoría de estos barrio�v 

tuguriales carecen de éstos servicios públicos: agua, 

luz, transporte, recursos institucionales. Este problema 

no se le da solución viable debido a que las autoridades 

oficiales ahogan la no legalización de sus terrenos y la 

escasez de recursos financieros, lo cual motiva a sus ha

bitantes a provisionarse del agua de los Carros-tanques. 

La energía con la que cuentan éstas comunidades son toma

da de los sectores aledaños, por medio de cables extendi

dos en forma desordenada instalados por los mismos habi

tantes de las comunidades. 

El no servicio de recolecci6n de basuras obliga a las per

sonas a arrojarlas en sitios transitables y habitables lo 

que genera la proliferación de todo tipo de enfermedades 

infecto-contagiosas. 

A pesar de la mala organizaci6n es mucha la gente que mi

gra hacia la ciudad buscando la organizaci6n de tales 

servicios, ignorando la realidad de �stos tugurios. Es 
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así corno de 1. 000 personas encuestadas el 2. 2% esstá en 

la ciudad_por ésta causa. 

P..MPLIA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Existe una relaci6n directa entre el nivel educativo que 

se posee y el ingreso percibido, los habitantes de las 

zonas :rurales ven en la ciudad la posibilidad de mejorar 

su nivel educativo, teniendo en cuenta que en el campo 

difícilmente se presenta la oportunidad de recibir educa-

ci6n por encima del nivel primario, mientras que en la 

ciudad existen todos los niveles de educación. 

En términos cuantificables, en la encuesta se éstableció 

que un total del 11.4% de la población migra para alean-

zar mayor nivel educativo (véase tabla No. 9). 

-MEJORES PLANES DE VIVIENDA 

La movilidad geográfica dada, es más bien espontánea aun-

que en el fondo hay causales adscritas al establecimiento 

de las tendencias. Indudablemente el flujo migratorio �l

no ser correspondido con la industrialización y los pla-

nes de vivienda planteados en los anteriores y el actual 

�--�n.m-1 
litJUCf� 

IAIEA�1J.a 
--....._, , .. ,//, 
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gobierno origina las invasiones de tierra y la formación 

de cordones tuguriales dende se hacina pcblaci6n que en 

su mayoría pertenece a áreas rurales. 

Un 19.2% de la poblaciór. residente en los tugurios encues-

tados, llegó a la ciudad por causas de 

(vé2se tabla No. 9). 

MEJOR BIENESTAR SOCIO-ECONC™ICO 

éste � 
; 

�enomeno 

El problema del ca�pesino hacia los tugurios obedece a la 

necesidad vital como es la escasez de servicios p6blicos, 

s�larios, mejoramiento de vivienda, la obtención de re

cursos para la salud, educación, etc. 

Con base a la población migrante que se encuentra en los 

barrios seleccionados para éste estudio el cual arrojó un 

total de 17.6%, demuestran que las familias en su mayoría 

se trasladaron por los enunciados anteriormente expu�stos. 

Es decir que no es por una.causa específica que se tras-

ladan, sino social, econ6mica, política, recreativa, sino 

enmarcan todos los aspectos en la búsqueda de mejor bie-

nestar. 
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ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION CAMPESINA 

Barranquilla se ha convertido en el primer polo de atrac

ción Nacional donde gran cantidad de personas se despla

zan hacia ésta ciudad ubicándose en las periferias de la 

ciudad en forma excesiva, con realción a la proporción 

que supera el mínimo exigido en cuanto a condiciones sa

nitarias e higiénicas. 

Esta problemática ejerce grandes efectos sobre la probla

ción migrante hacia los tugurios del sur-occidente de la 

ciudad, entre los cuales tenemos: 

MARGINALIDAD 

Las personas que habitan los tugurios en su mayoría vive.1 

en condiciones de miseria absoluta y conforman el ejérci

to industrial de reserva. Esta población migrante quedan 

excluidos en la participación del sector de la conviven

cia social, en cuanto al aspecto económico, político y 

social del país. 

El subdesarrollo trae como consecuencia la marginalidad 

dond� unos pocos son los que tiene acceso a participar en 
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los distintos sectores y la mayoría carece de participa

ción en los distintos programas de bienestar social. 

- DELINCUENCIA

La delincuencia es una problemática social generada por 

la estr�ctura capitalista y es natural encontrar en las 

zo�as tuguriales agrupaciones de jóvenes constituyentes 

de la materia prima para la delincuencia juve�il. 

La delincuencia es generada por dos actitudes importantes 

como son el rechazo y la superprotección. Esta 0ltima en 

la total gratificación de los deseos del nifio y en la 

disculpa para todos sus actos circunscritos. El rechazo 

es la actitud exajerada de los padres, ellos so::1 los re

yes y los hijos los esclavos, que deben sin ninguna cri-

tica obecer las 6rdenes sumisamente de allí :reprimida, 

temerosa y carente de confianza de 8US padres. 

Las relaciones familiares en �stas zonas tuguriales son 

discordantes, puesto que éstas no son armoniosas y no 

existe una integraci6n en los mie�bros que conforman di

chas familias. Los j6venes al verse ante es ta situación 

tratan de evadirla y se unen a grupos de pandilla de ami-
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gos que han llegado a agrupar por los mismos motivos y 

empiezan a experimentar actos que van contra la ley y la 

sociedad. 

Una de las constantes principales de éste problema social 

consiste en que dentro de las r-elaciones entre madre-pa

dre no existe una estabilidad. 

En sus relaciones viven en cons�antes rifias; otra de laij 

causantes es la muerte o la prolongada ausencia de los 

padres o de uno de ellos, repercutiendo de manera decisi

va en la formación de los jóvenes. 

PROSTITUCION 

La prostitución es otro de los problemas sociales genera

dos por la estructura del sistema capitalista y en éste 

sistema el valor principal es el capital, motivo por el 

cual cualquier empresa es v§lida con tal de que aporte o 

produzca capital. La prostitución ha tomado un verdadero 

negocio en el cual, la mujer es constituida en el otjeto 

de esta producción. La mujer llega a estos centros por 

muchos motivos; pero primordialmente por razones econ6mi

cas, muchas veces las necesidades familiares son tan pre

carias y urgentes que las jóvenes se ven en la necesidad 
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de vender su cuerpo para darle soluci6n a �ste problema. 

Este problema es característico en todas las áreas tugu-

riales. 
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4. PLANEACION E INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL ANTE

LA PROBLEMATICA DE LA MIGRACION CAMPESINA HACIA LOS TU

GURIOS DEL SUR-OCCIDENTE DE BARRANQUILLA 

Trabajo Social es la disciplina científica que articula 

y procura solución a problemas sociales que se detectan 

en individuos, grupos, instituciones y/o comunidades, 

rea�izando funciones de movilización, organización y con

cientización del pueblo a nivel micro y macro social. 

� La intervención en la investigación social por parte de 

trabajo social se justifica porque sus profesionales es

tán en contactos directo co� los problemas y tiene una 

apreciación objetiva de las necesidades; conoce el estan

camiento de los cambios sociales y la forma como ella se 

ajustan a las personas; comprenden las motivaciones h�ma

nas en relación con el medio ambiente y tiene una visión 

global de los efectos de la ejecución de los planes na

cionales de desarrollo. 

El trabajador social sabe corno lograr la participación de 

las personas en la acción social y formula propuestas pa-
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ra la solución del problema social; siguiendo un proceso 

metodológico en su estudio que es el siguiente: 

Investigar y diagnosticar la realidad social 

Diseñar políticas sociales en el área del bienestar 

social. 

Elaborar estrategias de desarrollo y bienestar social 

Planear actividades de desarrollo a nivel micro y ma

cro sistema. 

Administrar programas de desarrollo social 

Desarrollar e implantar proyectos de bienestar social 

Controlar procesos, planes, programas y proyectos 

Todo lo anterior comprueba que la intervención de Trabajo 

Social en el estudio de la problemática de la migración 

campesina hacia los tugurios del sur-occidente de.Barran

quilla es de vital importancia y se requiere de su parti

cipación para la soluciórr de dicho problema por ser &ste 

uno de los elementos presentes en el proceso de desarrollo 

del capitalismo, debido a que la literatura de Trabajo 

Social parte de la base de una transformación radical de 

nuestra estructura. 

El Trabajador Social debe proyectar su quehacer hacia la 
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creación de un marco de acciones concretas en todos los 

ámbitos, objetivando las políticas que el Estado traza 

para el conglomerado campesino y determinar un plan bási

co de desarrollo con acciones que establezcan perspecti

vas de progreso hacia los sectores marginados donde más 

que estar al servicio del Estado imperante debe estar con 

las masas proletarias y ca;-npesinas que son las que con

forman los tugurios de Barranquilla. 

4.1. ANALISIS DE TRABAJO SOCIAL SOBRE LA PROBLEMATICA 

DEL ATRASO EN LA ESTRUCTURA DEMOGRAFICA, ECONOMICA Y SU 

CORRELACION CON LA MIGRACION 

Para comprender el problema de la migración es necesario 

analizar en forma cualitativa y cuantitativa los factores 

estructurales que inciden para que una comunidad sea re

chazada por otra con características socio-económicas 

avanzadas hacia perspectivas de progreso y satisfacci6n 

de las necesidades básicas del hombre. 

Las características de la estructura demográfica del atra

so están representadas en la elevada tasa de fecundida, 

fertilidad, natalidad, intenso flujo migratorios del cam

po a la ciudad, elevada tasa de morbilidad, mortalidad. 
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Las características económicas del atraso indiscutiblemen

te juegan un papel decisivo. 

A pesar de este fenómeno crece la población de los pue

blos atrasados en forma vertiginosa y acelerada. Este 

fenómeno se denomina crecimiento natural de la población. 

Y es la resta de los nacimientos menos las muertes. El 

hecho problemático consiste en que las nuevas personas no 

pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades, por cul

pa del sistema capitalista de producci6n. Es por eso que 

se necesitan las organizaciones de base para derribar el 

sistema y conformar un nuevo orden. 

Indiscutiblemente juega un papel decisivo e importante en 

el desarrollo integral de u� país el cambio de estructura 

económica, ya que si ne ocurre esta modificación svstan

cial, difícilmente se pueden lograr altas tasas de ingre

sos y altos niveles de vida. Por esta razón es necesario 

hablar de problemas e indicadores económicos que re pre-

senten en la vida social de estas áreas. En orden de im

portancia vamos a señalar una a una las causas o indica

del atraso en la estructura económica, todos los indica

dores econ6micos estan relacionados entre si y con los 

indicadores de las otras estructuras. 
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En ningún momento se observa una discriminación tajante, 

ni una superación radical. 

La gran mayoría de la población trabaja primordialmente 

en la Agricultura y en oficios totalmente dependientes. 

Este indicador muestra que la ocupación campesina se de

dica más que todo a la producción de bienes de consumo 

inmediato, sin ninguna posibilidad por el momento de pro

ducir excedentes económicos para mandar fuera de sus áreas 

de acción. Y, en las áreas urbanas la población que tra

baja en la industria mediana y liviana constituye el gran 

ejército de obreros sin calificar, razón por la cual su 

productividad es relativamente baja, lo que secuencia a 

la vez salarios mínimos, con relación al costo total de 

vida. 

Este indicador es uno de los que fundamentalmente necesi

ta cambiarse para que la ocupación de la población se di

rija a otros sectores muchos más productivos y con impac

to en la estructura de la sociedad. Conocernos que en las 

sociedades altamente industrializadas un porcentaje muy 

bajo de la población trabaja en la agricultura y el grue

so o sea la mayoría cumple sus funciones en la actividad 
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terciaria económica, o sea en los diferentes sectores de 

los servicios. 

Pocas posibilidaaes de trabajo fuera de la actividad agrí

cola o la actividad media industrial. 

Esto significa que la industria pesada se encuentra en 

pañales y la prestación de servicios es aún deficiente. 

Por eso los campos de trabajo se reducen a lo agrícola o 

extractivo y a ia explotación de la mediana industria. 

Bajo Capital per Cápita 

Siendo los instrumentos y medios de producción, la tierra 

el trabajo, la administración y el capital, decimos que 

la primera y segunda en nuestros países abundan, o sea la 

tierra y la mano <le obra pero hay una carencia de capital 

o �ste está en pocas manos.

Cuando decimos bajo capital per-cápita, insinuamos que 

los instrumentos de trabajo son escasos. No hay suficien

te cantidad de maquinaria agrícola e industrial. También 

hay poca circulación de la moneda y de los medios de pago 

(cheques, acciones, bonos, letras, etc). 

Por eso decimos que el capital por persona es bajo, la 
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explotación agrí cola es redirnentaria, la tendencia de la 

tierra defectuosa, teniendo en cuenta la riquezade un país 

y el número de personas que habitan en el mismo, la dis

tribución de la misma nos dá un resultado bajo con rela

ción a las necesidades. 

Bajo Ingreso Per-Cápita 

Si el capital es bajo, la explotación agrícola rudimentaria 

la tendencia de la tierra defectuosa y la productividad 

deficiente, repercuten en los salarios, que son igualmen

te bajos. 

Los paí::es atrasados en gran medida se hc.n esforzado por 

hacer escala móvil de salarios, de acuerdo al crecimiento 

de las regiones. Tenemos por ejemplo en Colombia y en 

particular en toda la América Latina en general existe un 

salario mínimo que no cubre siquiera los más e1ementales 

necesidades de abrigos, sexo y alimento. 

Este ingreso bajo, es lógico, repercute en toda la estruc

tura económica y en las demás instituciones que caracte

rizan el atraso de nuestro pueblo. 
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Habiendo un ingreso bajo, se presenta otro indicador del 

subdesarrollo. 

No hay o hay poco ahorro en las áreas rurales y en los al

rededores de las grandes ciudades. 

Cuando hablamos de ahorro, hacemos referencia de que éste 

es igual a la inversión y no al concepto común y corrien

te de que el ahorro es igual al atesoramiento. 

Lo que ocurre frecuentemente en nuestras sociedades� que 

la gente, los pocos recursos sobrantes, los atesora y eso 

desmedra a la economía porque hay poca crculación de la 

moneda y no habiendo circulación suficiente de dinero en 

en el mercado se presenta la restricción en la oferta y la 

demanda tanto de bienes corno de servicios. 

No hay una adecuación armónica y sostenida en la distri

bución del ingreso. Muy pocos reciben mucho y muchos re

ciben muy poco. 

Esto quiere decir que la producción de bienes y servicios 

no está realmente distribuidas de acuerdo al tiempo de 

trabajo que está realizando cada uno de los miembros de 
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la sociedad. 

Es decir, hay una distribución injusta de todos los bie

nes económicos del país. No se da a cada quien según su 

capacidad de trabajo, sino que el sistema tolera y permi

te vivir bajo la condición plusválica de la producción. 

De otro modo, las utilidades no son para el trabajador 

sino para el dueño del capital. 

Ciertamente es situación típica de los países denominados 

subdesarrollados y dependientes. Ello provoca permanen

temente problemas sociales en los diferentes grupos com

ponentes de la estructura social. 

Por esta razór. las org2nizaciones de base llegan a cons

tituirse en una forma dinámica que poco a poco va creando 

conciencia en los miembros asociados para verificar este 

tipo de problemas y lograr en los niveles locales y re

gior.ales, superar las ccndiciones de subdearrollo y de

pendencia eccnórr.ica. 
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4.1.1. Características cuantitativas de el atraso comuni-

tario. 

La parte cuan ti tati va es aquel la susceptible de medición 

porque se puede contar con facilidad y comprender. 

La educación, salubridad y seguridad social, vivienda, los 

servicios conexos o infraestructura económica. 

No puede aceptarse que i.n oueblo carezca de servicios de 

agua, alcantarillado o desague, luz, vías de comunicación 

(caminos, correos, telégrafos, teléfonos, radio, televi-

sión). Pero desgraciadamente en nuestros países esa es 

la triste realidad. 

Los indicadores del desarrollo en el sector servicio co-

nexos a la vivienda los podemos resumir diciendo que: 

No hay acueducto en las comunidades rurales o en las 

áreas sub-urbanas. 

No hay tratamiento de agua que utiliza para satisfacer 

las necesidades personales e industriales. 

No hay servicios de alcantarillado o desague 
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Proliferaciór. de olores perjudiciales a la salud de la 

poblaciór. por carencia de los desagues que canalizan los 

excrementos y las inmundicias. 

Ausencia de redes que proporcionan luz el�ctrica lo que 

motiva un atrase en el desarrollo industrial y er. la co

municaci6n, particularmente cuando: 

No hé.y correos, teléfonos, telégrafos que comuniquen 

a las capitales provinciales, nacionales o comunidades 

vecinas. 

Tampoco hay radio y televisión, como mecanismo de in

formación y di versión e inclusive como medios para adop

tar valores y actitudes de comunidades más avanzadas a 

través de los efectos demostración por audición o· visión. 

En las áreas campesinas, cuando hay uno que otro razgo 

cultural de comunicación, es poseído por la burguesía lu

gareBa, que es egoísta y reacia a que el resto de la po

blación goce del beneficio. 

El vestido es un indicador del nivel y ha de tenerse en 

cuenta para saber si una comunidad está avanzada o atra

sada con respecto a él. 
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La población campesina y urbana de los barrios margina

les no tiene el n6mero sufieciente de piezas de vestir 

para mudarse cuando lo crea conveniente, lo que produce 

olores perjudiciales a las buenas relaciones e inclusive 

a la salud. Teniendo en cuenta que el vestido es un in

dicador del prestigio de ·1as personas, es conveniente pa

ra las organizaciones de base tomarlo con consideración. 

4.1.2. Características Cualitativas del atraso comunita

rio. 

No hay suficiente número de grupos secundarios o de rela

ciones formalizadas que atiendan a las necesidades de es

te tipo, en las comunidades rurales o urbanas. Tales co

mo clubes, deportivos, musicales, religiosos, etc. 

No hay clara conciencia de la problemática individual y 

comunitaria. Se pertenece a la agrupación o asociación 

no por convicción, sino por sentido gregario. 

rre con la elecci6n del partido político de 

Esto ocu

religión. 

Se experimenta una tendencia xenofóbica tanto en las co

munidades rurales como en aquellas ár·eas marginales urba

nas. 
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La xenofobia es la aversión o repulsión a las personas que 

no son del lugar. Este es un serio y grave problema para 

los promotores de las organizaciones de base que no son 

de los pueblos o comunidades en donde van a desempeñar 

sus funciones pero pueden obviar la situaci�n de repulsión 

con estrategias personales ya insinuadas, demcstrativas 

o persuasivas. Celo y envidia a la persona del lugar que

triunfe. Impotencia de la población campesina frente al 

hombre de la ciudad y del hombre de los barrios margina

les frente al hombre de los barrios ampulosos. 

Gran preponderancia de casos anémicos a que actuen fuera 

de las normas trazadas por la sociedad. Es decir, proli

fera la prostitución, la delincuencia, el crimen y el ro

bo, dadas en secuencia por vari�hles económicas y socia

les en interdependencias permanentes. 

Este fenómeno ocurre más que todo en las áreas marginales 

de las grandes ciudades. En el campo ca.si no se nota o 

es levemente este fenómeno, por el efecto del centro so

cial (estima pública, chisme, astracismo, etc). 

Hay sin emtargo otras variables de menor importancia que 

inclusive se les cor.sidera de tipo moral, filosófico o 
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simplemente mental. Ellos no son sino desprendimientos 

sucesivos de éstas que hemos pronunciado. 

Las organizaciones de base tienen gran implicación en la 

superación de las fallas de orden cualitativo o cuantita-

tivo de la estructura social. 

Creemos que mediante la técnica del desarrollo comunal 

podemos superar los problemas de la estructura social o 

al menos parte de ellos. De allí la necesidad de su ini-

cio en aquellas comunidades donde sobresalgan las indica-

cienes que aquí hemos enunciado. 

Este análisis de las características cuantitativas y cua-

litativas del atraso de comunidades son formuladas por el 

profesional de trabajo social en cumplimiento de funcio

nes propias de ésta disciplina social entre las cueles 

tEnemos: 

a. Conocimiento científico de la realidad social median�

la investigación. 

b. Planea�iento de programas

c. Organización y desarrollo de la comunidad
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d. Función educadora

e. Función concientizadora

La investigación de la realidad comienza con la aplica-

ción de la observación directa e indirecta, entrevistas 

formales e informales y las encuestas donde se ordena un 

cuestionami en to con la f analidad de recolectar da tos que 

sistematizados proyectan las características del desarro

llo o subdesarrollo de los habitantes de una región. 

4.2. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN LAS POLITICAS 

PLANIFICADORAS RUR.A.L-URBANA 

El trabajo social está en capacidad para predete�minar un 

plan básico de desarrollo, un planeamiento que nos indi

que las acciones y establezca mejores prelaciones de los 

sectores marginados, esta es una preocupación que no nie

gue el carácter poli tic o, ideológico del trabajo social. 

Es cierto que en los sistemas actuales, con el proceso de 

tecnificación y con la marcha acelerada de la civilización, 

la planificación se ha impuesto como necesidad imperante. 

�a planificación diseñada por trabajo social, más que es

tar al servicio del Estado, cumple una función social di-
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rígida a la población sin recursos, Es decir, el traba

jador social debe luchar en todos los extremos para lo

grar del Estado, las reivindicaciones que beneficien a las 

masas trcbajadoras que viven en los tugurios. 

Para el trabajador social la planificación, es el instru

mento de carácter técnico que utilizan los organismos de 

conducción nacicnal, regional o local con el propósito de 

racionalizar sus procedimientos y el uso de recursos con 

miras a satisfacer las necesidades presentes y futuras de 

una comunidad. 

La planificación se ha convertido en una necesidad impos-

tergarle para los estados. Cualesquiera que sea el sis-

terna político vigente, en la mayoría de los Estados se re 

cure a la creación de una oficina de planificación encar

gada de realizar tareas principales, en las cuales el tra

bajo social está en capacidad de intervenir en: 

- Las investigaciones necesarias para formular un diagnos

tico de la realidad fáctica o pontencial del país y s....:s 

regiones. 

Inventariar los recursos htunanos, institucionales, na-
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turales y económicos con que se cuenta en cada región o 

localidad. 

Crear si no existiere o reformar el sistema de estadísti

cas y de informática como base de apoyo para la planifica 

ción y pr·ogramación. 

Organizar un grupo de especialistas en planeación secto

rial de análisis de precupuesto .. 

Crear un sistema de evaluación y seguimiento de programa 

Coordinar con los organismos de acción sectorial y de ju

ridicción territorial a fin de integrar, el sistema na

cional, los subsistemas de planificaci6n que existen en 

el ámbito nacional. 

Asesorar a los organismos de conducción política respec

a las alternativas que existen ante cada decisión que de

be tomar. 

El trabajador social está en capacidad de conducir todas 

las tarea:; mencionadas anteriormente; por el conocimiento 

e interpretación de las necesidades de los individuos, ya 
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que por su contacto directo tiene una apreciacipon obje

tiva de estas necesidades mediante el esclarecimiento de 

los cambios sociales y sobre la forma como ellos se ajus

tan a las personas. 

Mediante la comprensión de las motivaciones humanas en 

relación con el medio ambiente; y por medio de una visión 

global de los efectos de la ejecuci6n de diversas partes 

del plan. 

Mediante el conocimiento de como lograr la participación 

de las personas en la acción y en las empresas cooperati

vas, que les permiten sus objetivos personales, asumir po

siciones de liderazgos y aceptar responsabilidad. 

Mediante propuestas para la solución del problema social 

que surge de los cambios económicos y sociales. 

lisis de las fases y etapas de la planifjcación 

can la afinidad del proceso metodológico entre 

El aná

justifi

trabajo 

social y la insti tuci6n de planeación nacional, departa

mental y municipal, la cual establece un campo de actua

ción profesional. 
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4.2.1. Fases y etapas de la planificación 

La planificación constituye un proceso continuo con una 

secuencia sistematizada de actividades de naturaleza di-

versa aunque interdependientes y correlativos entre si. 

A estas secuencias se les llama fases, pueden distinguir-

se seis (6) fases en el proceso de planificación. 

- Preplaneación

- Diagnósticos

- Programación

� .  
. � 

-tJecucion

- Evaluación

- Reajuste o reformulación

- Pre-planeación: En esta fase se integran el equipo 

humano encargada de planificación y se prepara los ins-

trumentos necesarios. 

Pueden distinguirse las siguientes etapas: 
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a. Selección y adiestramiento del personal técnico y ad

ministrativo 

b. Organización del sistema de información y estadística

c. Recolección y antecedentes (monografías, censos, le

yes, normas y procedimientos) 

d. Difusión de la comunidad entre funcionarios de agencias

p6blicas y privadas de los objetivos y características del 

plan, así como las razones que justifican su realización 

Diagnóstico.en esta fase se describe e interpreta la rea

lidad. El resultado de este análisis sistemático de la 

realidad, sobre la cual se pienz.a aplicar el plan, cons

tituye el modelo analítico. No se trata de descubrir 

solo la realidad sino de interpretarla, saber por qué es 

así y determinar los factores que gravitan en su carac-

terización. El diagnóstico parte de la realidad anali

zada y concluye por hacer un pronóstico: Vale decir, que 

predice los cambios que se deJ.Pran producir, como conse-

cuencia de las previsiones del plan. 

Las etapas más significativa de esta fase son: 
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a. Descripción de la realidad

b. Inventarios de los recursos humanos, naturales, ins

titucionales, económicos y técnicos del área socio-espa

cial que cubren el plan. 

c. Interpretación para determinar las posibilidades que

ofrece la estructura así como la actitud probable de los 

pobladores de la región. 

Programación: En esta fase se p.1.�ocura establecer las me

tas y señalar los pla zos para la ejecución del diagnóstico 

y poner en acción todo el programa que se ha trazado 

Ejecución: En esta fase se explica todo el diagnóstico 

y se pone en acción todo el programa que se ha trazado 

Evaluación: este este paso se dispone establecer una su

mativa de los hechos investigados, reconocidos por medio 

del diagnóstico y de todas las metas alcanzadas por medio 

de los presupuestos previstos. En base a una evaluación 

se logrará corregir algunos errores y se diseñan planea

miento general. 

Reajuste: La planificación contempla un proceso conti-
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nuado, como tal hay que estar reajustando el plan esta-

blecido por medio de los resultados que arrojan la evalua-

ción. 

Llegado a un reconocimiento y un reajuste del plan esta-

remos en esta otra fase: La reformulación. 

Nuestro análi=is histórico ha demostrado que el gobierno h3. 

asumido gradualmente la responsabilidad básica de mante-

ner la asistencia social del pueblo. La fuerza de los 

organismos públicos de asistencia estriba en su estruc-

tura. Son establecidos por ley; deben proporcionar ser-

vicios claramente fijados a todas las personas necesita-

das. 

Debido a que las organizaciones p�blicas son intituciones 

gubernamentales, sus programas y servicios necesitan de 

la intervención directa del trabajo social a nivel de la 

planE:ación, en al tos cargos como son en el departamento 

Nacional de Planeación, y el Instituto Colombiano de Bie-

nestar Familiar, la Caja de Crédito Agrario, El Institu-

to Colombiano de Agricultura, (ICA) El instituto de 

Crédito Territorial (ICET), el Instituto Colombiano de 
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Reforma Agraria ( INCORA), el Departa,11ento Administrativo 

nacional de Estadísticas (DANE) y especificamente con 

la problemática de la migración el Departa..ilento Adminis-

trativo de seguridad (DAS) en la oficina de migración 

donde debe realizar una planificaci6n para controlar que 

se produzcan irregularidades en su labor, ya que su con

tinuidad produce un desequilibrio en los recursos de las 

comunidades tuguriales de la ciudad. 

Se trata entonces de ofrecer alternativas 'de acción, pro

moción y concient i zación de las ,masas para que estas se 

organicen hacia el logro de sus reivindicaciones. Logran

do la promoción integral del hombre del campo su incor

poración al desarrollo, alcanzando el incremento gradual 

del nivel de vida de la población campesina radicada en 

les zonas ur�anas y rurales de la ciudad. 

El accionar del Trabajador Social ante esta problemática 

consiste en propender el bienestar c�üpesino t 
usando la 

estrategia orientada a reducir la inequidad que sepb�a el 

campo de la ciudad en la provisión de servicios básicos, 

encausamiento de los flujos migratorios en función de una 

ampliación radical de la frontera agricola; al garanti

zar la eficaz tranferencia de tecnología con base e1 una 
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educación más extensa y vinculada con la realidad y nece

sidades rurales. En fin crear una conciencia social que 

permita conciliar los aumentos de productividad agraria 

con la conservación del medio ambiente. 

Analizando la intervención del trabajo social ante esta 

problemática, vemos que tiene un doble campo de acción, 

el sector rural y �l �rbano. Se justifica porque los de

sequilibrio de un sector (rural) inciden sobre el otro 

sector (urbano), proyectandose hacia el· bienestar, don

de logre las relaciones contractuales entre los protieta-

rios de tierras y los que trabajan en calidad de cultiva

dores sean sometidos a principios de equidad y justjcia 

social y de esta forma evitar el flujo migratorio campe

sino hacia los periferias de la ciudad, encontrando un 

sin número de problemas que se aprecia en las zonas tu

guriales de Barranquilla específicamente los barrios si

tuados al sur occidente. 

4.2.2. El trabajo Social y su función educadora ante la 

problemática de la Migración Campesina. 

La educación constituye uno de los problemas vitales de 

la época actual, porque el éxito de la democracia depen-
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de mucho de la educación de los ciudadanos para convivir 

en una sociedad donde tienen que gobernar y ser goberna

dos. 

La preparació� del individuo no se recibe solamente a la 

institución sino a la educación considerada com0 un proce 

so continuo que se inicia desde la cuna. 

En relación con la preparación general ciudadana es nece

sariooensefiar a interpretar la vida cultural, orgánica o 

moral de la comunidad a fin de aprender a ejercer, cuando 

sea necesario los derechos sociales y políticos, y cum

plir sus deberes cjudadanos. 

Tanto en el problema de la limitación o difusión de la 

cultura como es el analfabetismo y en la campaña de salud 

mental, educación e instrucción de un país, el trabajador 

social desempeña un papel muy importante. 

Estos profesionales, en su frecuentes estudios de caso, 

recogen a menu¿o experiencia dolorosas forjadas en err6-

neos conceptos o falsas interpretaciones que llegan a com

prometer la salud mE:ntal de un individuo, que tiene una 

visi6n err6nea acerca de las condiciones marginadas entre 
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el área urbana ly rural, sintiéndose atraídos hacia la 

ciudad por ina�canzables proyectos de superación de el 

actual nivel ct1 vida campesina. 

En raz6n de lo �nterior es menester que el trabajo social 

tome conciencia! de la necesidad de un cambio a·e actitud 

fundaraental del\ carr,pesino, reestruturando su ideología 

hacia una nuevaJ participación comunitaria con base a sus

propios esfuerzrs, orientar los procesos de las comuni

dades imponiend0les como directriz nuestro juicio profe

s ion al. La necksidad de asociación es tan benefica como 

puede ser perjulicial. Si esta bien canalizada puede 

· b · � 1 a · · ·contri uir poue¡osamente al esenvolvimiento social, mo-

ral e intelectu1 1 del i ndividuo. Y por el contrario 

cuando los indi�iduo se asocian a grupo con ideas perver

sas o antisocia�es resultan desventajosas y perjudicial. 

En el caso de la migracion, es ta movilización social re

presenta el impJlso de cambio presionado por la no satis

facción de las +cesidades que e deben ser remplazados 

por una estabili
r

ad en el medio ambiente con el propósi

to central de un
r 

acción y reflexi6n social, de una par

ticipación y organización interna a través de organiza

ciones de base dbnde se cumplan programas cocperativos 

139 



para vencer los obstáculos a nivel salud, educación, vi

vienda, infraestructura. 

El Trabajador Social es el profesional que debe partici

par conjuntamente con los miembros en la investigación 

de problemas, diseñar programas de educación y en general 

toda actividad encaminada héicia el logro de una nueva for-

de la 

de el 

de nue

el mo-

ma de ver las cosas, es decir, es una modificaión 

conducta que no solo culmine en el mejoramiento 

aspecto físico de la comunidad, sino en función 

vos estandares sociales que marche a ccrde con 

mento histórico por el que transita la sociedad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOHES 

Las recomendaciones que se presentarán más ad2lante en 

relación a los aspectos sociales envueltos las medidas 

de mejoramiento, surgen de las consideraciones planteadas 

en este documento, las cuales resumimos: 

EL PROCESO DE URBANIZACION: 

1. El proceso de urbanización es irreversible

2. La violencia política en la zona rural no es un fac

tor relevante de desplazamiento hacia las grandes ciuda

des. �a migración de la población del campo es eminente

mente el producto de la expulsión de la zona rural deter-

minada por la inferioridad de condiciones de los campe-

sinos, en comparación con los habitantes urbanos. 

Si bien el proceso de urbanización está acompañando de 

una serie de factores negativos como son el deterioro de 

las ciudades y ciertas formas de patología social, preva-

lecen factores positivos de los cuales vale destacar. 
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a. Está acelerando el proceso de modernización

de sus habitantes. 

global 

b. Está determinado que las ciudades no sean más un re-

ceptáculo exclusivo de una élite nacional. 

c. Es menos dolorosa y menos costosa para el país la de

socupación urba�a que la rural. 

d. La población migrante se está constituyendo en u gru

po de presión fundamental para el cambio social. 

A pesar de que se percibe indicadcres de que las áreas 

metropolitanas permiten mayor movilidad social-ocupacio

nal que la zona rural, esta movilidad está altamente limi

tada por barreras: unas que impiden el pasaje de los sec

tores de actividad manual a los no manuales y otras que 

impiden el acceso a estratos superiores dentro de cada 

sector. Se ha destacado que estas barreras se refieren 

principalmente a factores educacionales. Esta situación 

se traduce en el hecho de que la ubicación de un indivi

duo en un estrato urbano está más determinada por su ubi

cación en el estrato de su lugar de origen que por su mo

vilidad en la pirámide urbana. 

"La colonización urbana no regulada es una manifestación 
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de las modalidades normales del desarrollo en condiciones 

hi stóricam.ente anómalas 11• 

Los asentamientos espontáneos son fundamentalmente el pro-

dueto de la incapacidad, del sistema Dolí tico para res-

pender a las demandas por un habitante, de una creciente 

población. 

!..os asentamientos espontáneos de vivienda, como fenómeno 

continuamente ligado al proceso de urbanización acelerado 

en América Latina, deben ser vistos como parte de un pro-

ceso integral de cambio. 

Si bien los asentamientos espontáneos de vivienda están 

caracterizados por unét serie de factores al ta.mente posi-

tivos, particularmente referidos a su capacidad de evolu-

ción, de recepción e inclusive de mcvilidad social, "se 

percibe una reciente tendencia a exaltar lo positivo de 

manera desorbitada, contribuyendo a la satisfacción o

conformism:- cor. la situación actual, es decir a la rela-

ció� dependiente se deriva el esfuerzo de realizaciones 

intrascendentes, que refuerza el esquema de equilibrio 

sometiendo estos asentamientos a la generosidcd paterna-

lista de la ciudad". 
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lista de la ciudad". 

Al exaltar en demasía las características positivas de es

tos asentamientos se corre el peligro de una evasión de 

resposabilidades, por parte de los organismos oficiales, 

para atacar las barreras estructurales, manteniendo así 

una constante situación de desequilibrios. 

Una política de habilitación que tome estos asntamientos 

espontáneos como elementos asialados, autonómos, autosus

�entados corre el peligro de institucionalizar la margi

nalidad de sus habitantes, estableciendo barreras a su 

participación én una sociedad más global. 

Programas de habilitación que accm�·rendan: La legaliza

ción de las tierras ; nvadidas o la donación de parcelas, 

deben considerarse corno solciones a corto plazo, pues si 

bien se ccnstituyen en mecanismos de equilibrio social, 

el retituir bienes a una población desposeída, si no son 

acompañados de una política tendiente a lograr una mayor 

participación de la población de los estratos más bajos 

el sis�ema social urbanc, no pasará de ser una política 

de parche. 
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La funci6n de habitar, privativa de todos los barrios de 

una ciudad de los cuales forman parte estos asentamientos 

espotntáneos, no dete confunddirse con las actividadesq� 

conducen a uná mayor participación urbana, puesto que la 

movilidad que implica la invasi6n no significa necesaria-

mente la creación de mecanismos de participación. 

Existe importantes progra�as de recepción y orientación 

de los migrantes al área urbana, pero éstos no son de ca-

rácter oficial sino de carácter espontáneo, producto de 

la comunidad envuelta, consecuencia de un tipo de parti-

cipación "no integrada". 

Una parte substancial de la provisión de servicios se es-

tá logrando a través de este tipo de participación no in-

tegrada, siendo una de las consecuencias la instituciona-

lización de la ilegalidad como forma de aculturación. La 

participación integrada se hace así cada vez menos posi-

bJe. 

Los programas de fomento de la motivación y el liderazgo 

para la organización de la comunidad en los asentamientos 

no controlados son bastante frecuentes y efectivos, por 

lo general con participación de líderes informales egre-
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sados de la comunidad misma. Frecuentemente su acción 

está en conflicto contra la de los líders formales, su-

perirnpuestos. La tarea de los líderes informales, caris-

máticos, es la de proteger la comunidad envuelta contra 

las acciones de los mecanismos del sistema al cual no hffi

sido integrados. 

LAS RECOMENDACIONES 

Siguiendo la modalidad de este documento, nuestras recomen-

daciones no se orientan a los asentamientos no controla-

como tales, sino a los aspectos relacionados con sus raí-

ces, basándonos en los planteamientos expuestos. 

1. Es inminente la defin ición de una política oficial en

relación al proceso de urbanización. 

2. Es inminente la creación de mecanismos de recepción y

orientación utilizando las actuales tendencias, en las 

cuales las llamadas "casa de inqu.ilinos" juegan un pa

pel predominante; la legitimación de este tipo de habi-

tat, introduciendo algunas modificaciones relacionadas 

con sus standares, podrá dar base a funciones y realistas 

programas de recepción. 
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"Un caso especial de este sistema puede ser el de vivien

das multifamiliares de transción, mientras el migrante 

define su situación y encuentra una solución adecuada a 

sus necesidades; como lo viene haciendo en las casa de 

inquilinato, pero sin las consecuencias que hoy sufre. 

Se requiere una revisión de la legislación sobre protec

ción del inquilinato, ya que los controles actualmente 

establecidos han demostrado que desalientan la inversión 

además de otros efectos negativos. 

Los programas de orientación deberán ser encaminados a la 

participación en el sistema social urbana, teniendo en 

cuenta que esta participación está más relacionada con la 

situación de empleo que con la habitacional. 

Desde que la situación de empleo ha sido 

por factores educacionales, se recomienda 

del sistema educacional que permita: 

obstaculizada 

una revisión 

a. Mayor orientación de los programas de educación de 

la población rural, teniendo en cuenta que un al to por

centaje de estos individuos migrará a la zona urbana; de 

esta forma estos programas deberan constituirse en funda

mentos para el proceso de aculturación al mundo urbano 
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Este hecho conducirá a una adaptación más rápida y menos 

dolorosa por parte de los migrantes además que suministra

rá elementos para incorporarse. 

b. Mayor movilidad de un sector vocacional 

de educación formal;esta movilidad solo se 

la medida en que se ajuste estos dos tipos 

a un sector 

logrará en 

de formación 

de tal manera que un individuo que se este adiestrando en 

un sector pueda movilizarse a otros y viceversa. 

Si bien los asentimientos expontáneos se constituyen en 

canales de participación, esde fundamental importancia con

cebirlas "No corno algo diferente de la ciudad sino como 

parte de ella, lo que muchos tratan de un fenómeno perma

nente, nuevo y original no es sino una etapa relativa

mente de un proceso: El de la rápida urbanización en 

sociedades transicionales y dependientes. Corno conclusión 

debe ser posible entender que el objeto real de nuestra 

atención es la ciudad considerada corno un todos (con sus 

partes en diversas etapas de evolución.) Las barriadas, 

como el área central, los suburbios de alto costo o las 

zonas industriales no se dan aislados sino en la relación 

o interacción mutua que constituya el fenómeno urbano 
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En lo que se refiere a la prestación de serviciosde salud, 

educación, recreación, adiestramiento y empleo no debe

rán crearse programas que cubra1 exclusivamente a la pobla 

ción de los sentamientos espontáneos; este hecho contri-

buiria a la institucionalización de su marginalidad, por 

el contrario, deberán buscarse mecanismos para. que esta 

población participe de los servicios existentes en el sis-

tema urbano al cual tratan de incorporarse. Esta parti-

cipaci6n, por lo general, requiere de un relativo alto 

grado de aculturación, de ahí que se haga inminente el 

establecimiento de mecanismos que bagan más accesibles 

estos servicios a través de una activa participación. 

"La experiencia adquirida hoy muestra que la planifica-

ción no puede ser conducida en el vacío, apartada de las 

realidades interralacionadas de la vida humana y· requie-

re por lo tanto, participación activa no solo de los pro-

veedores de los servicios de salud, sino tai-nbién de los 

consumidores, vale decir, la gente que debe ser servida, 

Su presencia, mientras más informada sea, más contribuye 

a una mejor comprensión y a una más profunda 
. , 

percepcion 

de los problemas de salud, de los factores que los con-

dicionan y de las circunstancias en que ocurren. La ten-

dencia debe ser a que los consumidores provegan de los 

149 



más diversos sectores de la comunidad, incluídas las área 

rurales, las poblaciones marginales del medio urbano, 

así como las comunidades en condiciones de ambiente de-

plorable. Se reconoce la dificultad para identificar lí

deres de estos grupos y obtener su participación efectiva 

en el proceso de planificación y revisión. ·Este es 

esencialmente un porblerna de comunicaciones, de ninguan 

manera único, del campo de la salud. Es indispensable 

resol verlo si queremos que los planes respondan verdade

ramente a las más urgentes necesidades y qeu los seres 

humanos a quienes están destinados, obtengan los mayo;>es 

beneficios de las oportunidades ofrecidas por los progra-

mas. Será tanto más posible satisfacer las necesidades 

de salud de nuestras sociedades, si tomamos en considera-

ción el valor que ellas les asignan y la forma como las 

consideran. 

A fin de hacer más efectivos los programas de mejoramiento 

y de integración de la población marginada a 1 vida eco

nómica y social urbana, deberá institucionalizarse la par-

tici pación de los líderes informales, ca.d smáticos, sur-

gidos de la comunidad envuelta; sin embargo, para que tal 

insti tucionalizaci6n no se constituya en una contradic

ción más -ya que como invasores están actuando fuera de 
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la ley- será preciso adelantar fundamentales cambios en 

el sistema legal del país. 
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ENCl:ESTA No. 

ANEXO 1 

TEMA: La migración campesina hacia los tugurios del sur 

occidente de Barranquilla 

NOMBRE DEL BARRIO 
�--�----�·----�--

DIRECCION 

I NOMBRE: 

Lugar y Fecha de nacimiento 

Ocupación 

Migran te 
----

1 Etapa 
-------

2 Etapa 

Inmigrante 
�-------� 

Emigrante�--------

Cuantos años ha pasadc en la ciudades donde ha vivido 

II ESTADO CIVIL 

Soltero Casado Viudc Unión Libre Separado 

III ESTCDIOS REALIZADOS 

Ninguno Primaria ��� Secundarios 

IV ASPECTOS DE LA VIVIENDA 

Otros 
-�-�

---

Invaciór. Comprada Arrendada Prestada 
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Cedida por polí�icos 

V PROBLEV.tAS DE VIVIENDA 

O:ros 

a. Cuantos dormitorios �ie�e la vivienda

Número depersonas que la habitan 

Número de Familia que la Habitan 
-------

b. Promiscuidad Hacin2_rr:iento Tugurios 
-----

(ded�cci6n del investigador) 

c. Servicos PÚtlicos

Alcant:arillado LUZ 

ASEO PUMIGACJON 

Vl ASPECTOS DE TF----A.BAJO 

AGUA TELEFONO 

a. R�muner2do Jubilado Pénsionado 

Independie:1te 
------

b. Salario Minim0 Superior al minimc 

Debajo del mínimo 

VII STATUS SOCIAL 

Bajo Medio Al to ___________ _

VIII CAUS.AS DE LA MIGR.!;CION 

Mayor oportunidad laboral Mayor remuneración 
-----
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Mano de obra calificada 

Concentración de industrias 
�������������� 

Mejor Organización de servicios públicos 
��������� 

Ampliación cobertura servicios educación 

Mejores Planes de vivienda 
����� 

Mejor bienestar 

• 
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