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INTRODUCCION 

Incuestionablemente que el proceso de desintegración urbana durante los 

últimos 15 años en la ciudad de Barranquilla se ha caracterizado por el 

advenimiento de unas nuevas formas de Urbanización ya que irrumpen en 

el proceso mercantil de la vivienda, es aquí donde los sectores popula-

res al carecer de ella, se ven avocados a optar por formas que se des -

plazan desde la invasión ilegal hasta la auto construcción o lotes con ser

vicio, cada una de ellas reviste su contexto socio-político e ideológico y 

generan su proceso, que al estar articulado a las RelaCLones Capitalis

tas, éstas se hallan determinadas por el contexto urbano y sub-urbano 

de los cuales, la ciudad adquiere un nuevo arquetipo espacial, donde el 

Tugurio se constituye en su antinomia. 

El presente trabajo de grado "CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y 

SOCIOECONOMICAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE TUGURIZA -

CION DEL SECTOR SUR DE BARRANQUILLA Y PROPUESTA DE TRA-

BAJO SOCIAL", tiene como objetivo esencial hacer un análisis cual ita-

t ivo ydiferencial de la génesis histór ico-geográfi.ca de Tugurio, donde 



éste no es más que una forma de la sub-urbanización dependiente del 

subdesarrollo que al inter i.or de dicho proceso aparecen unos movimien

tos y organizaciones populares que por objetivo ; 1reinvidicarfan11

; es pre

cisamente en este contexto socio-económico donde la prácHca científica 

social del Trabajador Social irrumpe solamente para la elaboración de 

su diagnóstico sino esencialmente para proponer una alternativa de De

sarrollo Comunal donde sean las fuerzas populares las que dirigen dicho 

pro ceso ascensorial de un Bienestar Socio lizado. 

En el desarrollo de nuestro trabajo de Grado en el primer Capítulo ''F'.JR

l\!IULACION HISTOR[CA DEL PROCESO DE TUGURIZACION DEL SEC-

TOR SUR DE BARRANQUILLA" se presentan a nuestro criterio i.nvestL

gativo las etapas por las cuales se acentúan los TugurLos: 

1: (nvasión - 2.: Constitución del Barrio - 3: Período de Transición -

4: Conso Udación del Barrio; donde cada una de ellas se halla determina

da por las Relaciones Sociales de Producción' Capitalista, en donde la 

masa popular adquiere mayor grado de concientización polítlca o la in

tervención de los Aparatos Represivos del Estado los acaba; en el se -

gundo capítulo: "CONDICIONES SOCIO-ECONOl\lIICAS EN EL PROCEro 

DE TUGURIZACION rr . están los elementos que coinciden: los ingresos 

y las ocupaciones laborales se hallan articulados a las formas de depen

dencia capitalista de la Economia Informal, elementos que acentúa su 

crecimiento y ascenso como tal, donde la mtgraetón es permanente: en 

15 



el·tercer caprtulo :tPRJPUESTA DE TRABAJO SOCIAL EN EL DESA -

RROLLO DE Li\ COMUNIDAD", retomando todo el contex:to de la prác

tLca social de Trabaio Social en Comunidad se presentan las diversas 

carácter ísticas de tal intervención, la propuesta consiste en la Constt

tuc ión de un FRENTE PARA EL DESARROLLO POPULAR como un or-

ganismo de base que sea lo suficientemente representativo en las luchas 

populares, donde los programas y proyectos a ejecutar .sean canallzados 

por la misma fuerza popula r que reinvidique sus propios intereses, don

de ei quehacer profesional del Trabajador Social se constituye bajo una 

función organizativa, politlzador a y movillzante cuyo accionar convergan 

hacia la totalidad de su Bienestar Socializado y de esta manera, las 

fuerzas populares hallan su propio camino al Cambio So e Lal. 

16 
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1. FORMULACIQN HISTORICA DEL PROCEs:J DE TUGURIZACION

DEL SECTOR SUR DE BARRANQUILLA 

1 . 1. GENERALIDADES 

En el contexto del desarrollo del Capitalismo Dependiente el proceso de 

Urbanización aparece como elemento del mismo crecimi.ento económico 

donde se reflejan los grados de estratificación y pos ic i.ón so cío económi

ca de los diferentes sectores de clase, al interior de dicho proceso la 

vivienda y las edificaciones entran en el proceso de circulación de las 

mercancías, cuyos precios están determinados por las fluctuaciones del 

mercado inmobiliario. Esta sLtuaci.ón es precisamente la que motiva el 

que los procesos de migración y, pauperi.zación de las condiciones eco

nó m i.cas de los sectores popular es los obligan a construir los cordones 

de tugurios que reflejan su propia cultura y al m i.smo t empo generan 

sus sistema de vida. Una de las razones esenc tales al proceso de tugu-

rización y acentuación es el factor migratorio pero que no es suficiente 

1 
en tanto que la evolución de la población duren te el último censo (85) 

1. La población urbana de Barranquilla,según censo 85 ascendia a 891.Si.5

Síntesis estad[stlca. DANE. 



no es determinante para hablar de una superpoblación, antes por el con

trario lo que existe es una concentración desproporcionada de dicha po

blación en donde los determinante es la relación .socio-económicas y la 

posición laboral de dicha poblaCLón es decir los sectores marginados 

urbanos se h.allan dentro de una relación capital modo de supervivencia 

que es la que genera a la vez la desproporción en el crecimiento de las 

ciudades. 

El sector marginal urbano en La ciudad de Bar:::-anquilla durante los últi

rnos veinte (20) años presenta características que 1.o tLpifican de los de

más sector es de América Latina en el sentido que es producto de las con

tradicc iones internas del. proceso del desarrollo del Capüalismo Depen

diente, como resultado de 1.a ausencia de una politica urbana que satis

faga las necesidades hab itac ionales que se ajusten al nivel de sur eal idad 

y no como hasta ahora se han adoptado políticas sectoriales que demar-

can una itnea divisoria entre un sector ubanizado formalmente y un sec

tor de elementos atípicos de urbanización, eje.mplo de ello es la rec ien

te política de vivienda popular del gobierno de Belisar io Betancourt de 

adjudicar vivienda sin cuota inicial pero cuyas cuotas se hallan upatiza

das ( elementos que desintegran los ingresos salar íales del sector popu

lar); o lo que se viene dando por parte dé las promesas electorales 

11 Yo no propongo simplemente la construcción de un número determina

do de viviendas, sino rnediante deci.sión política, crear los incentivos 
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y las condiciones financieras, legales, administrativas, fiscales y eco

nómicas para que el problema pueda ser solucionado eficazmente. De-

bemos encontrar una adecuada co mplementación a saber entre la inicia

tiva privada que provee soluciones según las fuerzas del mercado, las 

de los planes institucionales y gubernamentales, las so luciones del sis

tema llamado formal, las del espontáneo con participación directa de la 

comunidad, y entre los sLs tema.3 financieros e:>nvencionales, v los que 

2 
sea:i indispensables formular para estos propósitos . Esto implica 

que la existencia y acentuación de los cordones de mtser ia se objetivi-

zan por la siguiente razón: 

1. - Los sectores marginados urbanos se han formado como resultad::>

de tas fuerzas contradictorias en el proceso de m igrac ió n. 

2. No tienen posib iHdades de fijar vínculos funciona les con la forma do-

minante del sistema existente de relaciones de producción.; 

3. Poseen particularidades especificas .surgidas de la acción de facto

r es demográficos, so c to-económicos, étnicos, cul turales, religiosos y 

políticos. 

El sistema social que se integra la totalldad de los marginados urbanos 

genera a su vez su sistema cultural como elemento dependiente del de

sarrollo desigual lo que implica a su vez el. análisis objetivo de que los 

2. BARCJ, VLrgilio 11 La lucha contra la ;:>obreza "Carlos Valencia.
Editor es. Bogotá. 1985 pág. 113 -114. 
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que los ubica como un mundo le.íos de la metrópolis separado de la ar-

quitectur a de la ciudad. 

l. 2. UBICACI:)N GEOGRAFICA EN EL CONTEXT:J D EMOGRAFICO DE

BARRANQUIL LA 

La distribución de la vivienda en el espacio urbano lleva implícita su 

diferenciaci.ón social y su propio paisaje, ya que las características de 

la vivienda y de su población fundamental el tipo y el nivel de los equi.pét-

mientos y de las consiguientes. Esta d.istri.bución determina la capacidad 

social y la capacidad de producción cultural, es decir sus modo de vi.da, 

lo que implica un proceso de estratificación correspondiendo a su vez 

una fuerte segregación urbana .. entendiéndose por tal la organización de 

espacio en zonas de fuertes homogeneidad social interna y de fuerte dis-

paridad en términos de diferencia y jerarquta. Hay que tener en cuenta 

las determinaciones económi.cas, poU:ticas e ideológica en la composi-

ción del espacio residencial ya que el suelo entra en el proceso de co-

mercialización y renta ocasional, lo que Lmpl.ica que la complejidad en 

la constitución del espacio marginado en la determtnación de la estruc

tura social se halla formada por una red de interacciones q'.le van desde 

la configuración histór Lea hasta la configuración de su subcultura que 

20 



no es otra cosa que la articulación a la organizaci6n social con sus ca

r acter isti.cas in her entes a su desarrollo económico. 

El espacio social en el contorno de las diferenciacLones sociales en lo 

que respecta a la ubicación de los tugurios en Barranquilla se halla dada 

por las siguientes caracter [sticas: 

1. - La ubicación de un aparato político-juri'.dico en la constitución de un

centro urbano a partir de la cual se genera y a él pertenecen los demás 

sector es res i.denciales. 

2. - La configuración de un nuevo orden socio-cultural generando su pro -

p io sistema. 

3. - La unidad rrnbi.tacLonal del marginado aparece como una totalidad en 

la reproducción de las fuerzas de trabajo. 

4. - Et' sistema urbano <;letermi.na lo no urbano en términos del aparato

jurídico administrativo. 

Estos elementos configuran la unidad espaci.al del tugurio toda vez que 

se halla inmerso en las relaciones sociales de producción capitalista, 

generando a su vez su propio sistema que al estar determinado por la 

articulación del modo de producción capitalista transfiguran elementos 

de una urbanización capLtalLsta y no capitalista, de ahí entonces la con-

21 



vergenCLa de nuevas relaciones urbanas y suburbanas que en su conjunto 

constituyen su contenido demográfico. 

De acuerdo a los barrios objetos de nuestra investigación (Los Rosales, 

7 de Abr i1 o Realengo, Las Malvinas, Evar isto Sourd is, Los Olivos) y 

atendiendo la ub icadó n geográfica y su contexto demográfico el proceso 

de tugur ización realizada en las siguientes etapas: 

1. - Invasión: la cual es la aglomeración de un grupo de personas perte-

necientes a los sectores populares que ante el problema de la tenenda 

de la vivienda y al no tener medios económi.cos suficientes se ven en 

la necesidad de invadir terrenos baldío s. 

2. - Constitución del Barrio: aquí se constituye el barrio es decir, la

construcción de viviendas pero por lo general se presenta la interven -

ción del aparato Represivo del Estado y la presión de la masa popular 

a través de sus organizaciones, pero si es la masa popular la que se 

afianza en la defensa de sus derechos inalineables entonces p_asa a la si-

guiente etapa. 

3. - Perfodo de Transición: donde surge el afianzamiento y/o dispersión

entre lo Mar gin al y lo Urbano Rural; en últLma instanda se da. 

4. - Consolidación del Barrio: aquí en esta etapa el Barrí.o queda arti-

culado definitivamente a dicha zona Urbana Margina,l, en tanto que se 

22 



for-ma todo un sistema habitaci.onal con sus propias caractedsticas que 

lo definen como tal. 

1. 3. ETAPAS EN EL PROCESO DE FORMACDN TUGURIAL

En el contexto de tas relaciones socioeconómicas del subdesarrollo Co

lombiano durante la década de los años 70, las principales Ciudades co

menzaron un proceso acelerado de Urbanización a través de los Institu

tos del Estado, (Instituto de Crédito Territorial, ICT) y empresas pr i

vadas, que inician la construcción de los llamados "Centros Residencia

les y Urbanizaciones tipo Ciudadelas que al interior rni.smo de la Urba

nización, aparecen como unas mercandas para determinados sectores 

de la población (Demanda de Vivienda); paralela a esta situación se puere 

establecer una relación por una parte, entre la Industr iali.zadón domi

nante y la Urbanización dependiente y por otra, entre la Urbanización y 

el cree imiento del país, en dichas estructuras sociales subyace el Pro

ceso de Urbanización producto del crecimiento acelerado de la fuerza 

migratoria de donde las condiciones económicas de la población(es es

pecíficamente los sectores populares) se han venido deteriorando con 

mayor acentuación donde una de sus necesidades no satlsfecha es la vi

vienda y por endeel conjunto de su sistema socio económico, ae ahí en

tonces que paralelo al Proceso de Urbanización dirigido hacia los sec

tores de clase media y alta, surgen las "Urbanizaciones Proletar i.as rr 
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artLculadas a la dependencia del Subdesarrollo, ejemplo de ello se cons-

tata con el surgimtento de las barriadas "Evaristo Sourdis 11
, "Las Mal

vinas", ''Los Rosales", ''7 de Abril". ''Los '.Jllvos'', todos ellos más 

otros que han venido apareciendo se colocan en el Sistema Tugurial en 

Barranquilla ocupando gran parte de la zona Ubanizada bajo el criterio 

formal juríd ico-admi.ni.strativo; ahora bien, cómo sur ge el proceso de 

formación Tugur i.al al i.nter ior del Pro ceso Urbano formalmente consti

tuido? 

1? ar a poder establecer analógicamente los criterios o razones fundamen

tales en el sur gim i.ento del Pro ceso de Tugur izac ió n hay que tener en 

cuenta que "La Urbanización Dependiente provoca una concentración en 

las aglomer aciones(J?r ivate Cities); una distancia considerable entre. 

ella y el centro del país y ruptura inexistencia de una red urbana de in-

3 
terdependencia funcionales en el espacio" : dicha distanci.a y ruptura de 

la red urbana no es de carácter demográfico o simplemente por que la 

población sin vivienda qtüera voluntariamente "romper dicho espacio 

urbano'', se trata de unos factores que le son i.nherentes al Proceso de 

Dependencia y Subdesarrollo como lógica consecuencia de la pauper iza-

ción socioeconómi.ca de las capas sub-urbanas. 

El proceso de Tugurización hay que ubicarlo dentro de las especí'.fica -

3. LINSKY, A. S. "Generalización de la Concentración en la Ciudad Pri

vada'1 Anales de la Asociación de Geografí.a Americana. 1965 l? .506
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c iones históricas y lo cales de las 
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ción Dependiente articulada al mismo Subdesarrollo, en la medida en 

que dicho proceso de Tugur izac ión en lo que respecta a nuestro diseño 

investigativo se caracterizó por las siguientes etapas: 

1. - El fenómeno de miisradón rural - urbano en lo que respecta a los

Centros especializados de Barranquilla se convierte en polos de atra -

cción para la población desempleada y subempleada, donde casi siempre

esta po bl.ación m lgrator ia se ubicaría en los sector es de 1.a econom [a

informal.

2. - La existenda del Tugurio se halla en relación directa con las con

diciones de incapacidad frente a la propiedad de vivienda constituyendo-

se el becho económLco en la determinación de sus existencia y no como

lo plantea Egon Ber gel "La razón económica· principal de la exi.stenc ia

de los barrios mi:seros es la incapacidad de los residentes de pagar una

4
vivienda mejor'' 

:3. La formación de los Tugurios constttuyen una subcultura cm valores 

y normas propias que lo espec i.fican como un sector de clase di.fer ente 

pero adyacente al proletariado y no como Lo explica f?eter Morris '1De 

que la persistencia de losTugurios por la existencia de una subcuitura 

4. BERGEL, Egon. Sociologí:a urbana. Editorial Bibliográfico. Argen
tina, Buenos Aires. 1959. p.426. 
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de la miseria es fundamentalmente conformista·,
5 

4. - La constituci.ón de los Tugurios está asociado al proceso de in

vasión auspiciado por dirigentes comunales, cívicos, por políticos 

de profesión _y participaci.ón de partidos polít<i>cos que tratan de ga

nar fuerzas electorales par a satisfacer algunas asp ir ac Lones. 

5.- Los cinco (5) barrios (Los Rosales, Evaristo Sourdis, Las Mal

vinas, Los .J 1 ivos, 7 de Abr Ll o Realengo). En lo que concierne a su 

formación hist6r ica están asoc i.adas a una etapa r elattvamente alta 

de inmigración, procedentes especialmente de los departamentos de 

la costa y con proporción bastante significatLva de las áreas rurales 

y urbanas de 1 Departamento del Atlántico, la causa de la inmigración 

es específicamente, económica representada por la búsqueda de me-

jores condiciones de trabajo, al mismo tiempo, que el estím !J.lo de 

relaci.ones familiares o de parentesco con residentes en Barranquilla. 

Los motivos de la inm igradón de acuerdo a las condi.c i.ones de la po

bladón existente en dichos barrios hab[an vi.vicio en otros barrios de 

la ci.udad antes de localizarse en los barrios objeto de nuestro estu..;

di.o, lo que indica que hay una migractón frecuente (movilidad hort-

zontal). 

5. MORRIS, Peter. 11 Reporte Urbano e n  las Condtciones de los EE. 

UU", Editorial Basic, Nueva York 1963. P .113: 
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C0mo en el Proceso de Formación Tugurial existen coexisten dife

rentes variables que nos explican su existencia, podemos afirmar 

que una de ellas es la presencia de elementos políticos reflejada en 

la participación directa de sus di.rigentes provenientes del bipartldis

mo (Liberales .Y- Conservadores) y en minima proporción los de par

tLdo Comunista, dada esta coyuntura, dicha participación no ha sido 

más que el de la utilización de los terrenos invadidos ilegalmente 

pero que posteriormente los políticos que acomµañaron a tales inva

siones iniciaron un proceso de afianzamiento que ha durado un pro

medio de 7 años caracterizados por la presencia de servicios públL

cos, puesto de pol icia, escuelas primarias, guarderías infantiles y 

puestos de salud que todos ellos han sido producto de la conjugación 

entre 2 fuerzas que al parecer ''Convergenrr, la precar_ia intervención 

del Estado y la intervención de las fuerzas populares qu e en última 

instancia son las que han posibilitad:::> que de alguna manera y aún mí

nimamente existan dichos serv.ic ios. 

El proceso de Tugurización lleva entonces implícito el advenimiento 

y afianzamiento de las clases populares que logran ciertas conquistas 

sociales que han tenido cierto comím denominador que es precisamen

te la interven e i.ón delas fuerzas militar es como es el caso que se pre

sentó en el barrio las ''Malvinas r , caracterizada por el desalojo pero 

que posteriormente la lucha de las masas populares fue superior a 
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la intervención militar, caso contrario a lo que se pre sentó en la 

lucha imperialista por parte de la Gran Bretaña y la Argentina por 

la supremG.cia de las 
11 Islas Malvinas 11

, de ahí él nombre del barrio 

Tugur ial. 

En el proceso de formación Tugurial se encuentran presentes los 

grados de de sor ganizac ión en tanto que aparece como impacto dife

rencial de la industrialización moderna y del proceso de Urbaniza-

c :ón en la medida en que se hallan presente las raíces profundas de 

la ideologta urbana que al decir de Henry Lefebvre, ·1La realidad Ur

bana presenta una cr tsis en estado latente; enmascarada, frenada 

incluso si se quier e por otras ur gene ias por la cuestión de la vivien-

da, de otra parte, por or gani.zac ión industrial y la p lanificadón glo-

bal. 

La ciudad política cede lugar a la ciudad mercantil, que ha su vez es 

barrida por el movinúento de la industrialización negador de la ciu-

dad, pero al final del proceso la Urbanización generaltzada suscita

da por la industria reconstruye la ciudad a un nivel superior: de ésta 

manera lo Urbano superó a la ciudad. que lo contiene en germen pero 

sin poderlo desarrollar: El reino del Urbano en cambio Le permLte 

6 
ser causa e inductor ' 

6. LEFEBVRE, Henry. De lo Rural a lo Urbano. EditorLal Antrópos,

P ari s 1 9 7 O . p • 12 O . 
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Todo ello nos conlleva a conclu i.r que en el proceso de industrializa-

ción la Cuestión Urbana en las grandes metropólis surgen en sus en-

trañas la irr ever sabil idad de la m ini.m i.zac ión de las condi_c iones S8-

cio económicas de los sector es popular es donde el Tugurio como ha-

bi.tat de dichos sectores de clase se constituye en la única alternati.va 

para satisfacer las necesidades requeridas. 

l. 4. RELACDN ENTRE CJNTEXTO URBANO Y CONTEXTO MAR

GINAL 

Al poder ubicar eLProceso Urbanización dentro del contexto de las 

relaciones sociales de producción Capitalista y objetivizar el proceso 

de Tugur ización como fenómeno inherente a el hay que hacer las di.

ferencias de manera i.nterdependlente entre ambos contextos: Lo Ur-

bano y loMarginal basados en las siguientes categorías propuestas. 

7 
Roberto Ledrut 

Pueblo, bastante homogéneo, con débil diferenc iac i.ón interna y donde 

las relaciones especi.ales esenciales son de circulación en torno a los 

centros de actLvi.dad es: 

U ni.dad de Vecindad, definida sobre todo sobre la base de la habitación 

7. LEFEBVRE, Roberto. Socio logia Urbana, Editorial Penguin Lon
dres 1984. p. 128. 
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lugar: 

Burgo conjunto de habitaciones que llevan asociadas una actividad y 

que constituyen, en el sentido propio del term i.no una comunidad es 

decir, la extensión espacial concreta que representa la esfera vi.va 

de la vida de cada una, donde se encuentran por ejemplo equiparo Len

tos colectivos comunes y donde el espacio está a escala del peatón; 

Barrio, está también provisto de equipamientos colectivos y acces i.

ble al peatón constituido en torno a una subcultura y representa una 

d2marcac ión en la estructura social; 

Ciudad, se plantea como reunión a nivel superior de individuos o gru

pos con las caracterí.sticas que la definen como tal: Estas categorías 

se hallan lógicamente arttculadas por la misma determinación del 

espacio urbano y la presencia de su infraestructura, Lo que s,.1pone 

entonces que el contexto marginal no es producto aislado de las con

die iones socio-económi.cas además de que el espaci.o es un producto 

material en relación con otros elementos materiales, entre ellos Los 

hombres los cuales contraen determi.nada.s relaciones sociales que 

dan el espaci.o y a los otros elementos de la combinación, una forma, 

una función, una significación social, que al decir de, Castells no es 
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P?r tanto una mera ocasión de desp l iege de la estructura soctal, sino 

la expresión concreta de cada conjunto histórico en la cual una socie-

8 
dad es esp ec í.üca 

El contexto Urbano Marginal se halla estructurado v organizado a los 
- . 

procesos sociales y estos a su vez se hallan articulado entre si y aun

que de manera interdependiente constLtu_yend::>se en un gran sistema 

que convergen lo económico, lo politico, ideológico y cultural que de-

terminan las relaciones l?roducci.ón-consumo intercambio y gestión. 

Veamos a continu ación las relaciones interdependientes entre dicho 

contexto (Ver cuadroNo. 1). 

Como se puede apreciar en el cu adro lo Urbano simboliza el creci-

miento y desarrollo de la metropólis, es decir de las fuerzas del Ca

pitalismo dependiente y lo mar gin al aparece como el epicentro de las 

relaciones sociales de producción Ca pLtaiista Dependiente que generan 

su propia reproducción en donde, la vivienda se constituye en un pro-

blema de penuria que responde a una relación entre oferta y demanda 

determinada por las relaciones so dales de produce ión que es por lo 

tanto una relación de mercado. La vivienda por encima de su escasez 

global es un bien diferenciado que presenta una gama de caracter [s

ticas en lo concerniente a su calidad (equipamiento, confort, tipo de 

8. CASTELLS, Manuel. La Cuestión Urbano, Siglo XXI, _Edltores,
México 1978 p.141. 
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construcción y duración, su forma (individual, colectivo objeto arqui-

tectural, integración en el conjunto de habitaciones en la región) y en 

su estatuto institucional (sin título, en alquiler, en propiedad, en co

propiedad); que determinan los roles, los niveles y las pertinencias 

simbólicas de sus ocupantes de todo ello constituyen uno de los ele-

mentos esenciales de la reproducción de la fuerza de trabajo que al 

decir de Engel "No podría existLr sin penuria de la vivienda una socie

dad en la cual la gran masa trabajadora no puede contar más que con 

un salar i.o y, por tanto exclusivamente con la suma de medios indis

pensables para su existencia y para la reproducción de su especie, um. 

sociedad donde los perfecci.onamientos de la maquinaria lanzan contínua-

mente a masas de obreros fuera de la producción: donde el retorno re-

gular de v i.olentas fructuac iones industriales condicLona, por un lado , 

la existencia de un gran ejercito de reserva de obrero desocupado y, 

por otro lado, hecha a la calle periodicamente a grandes masas dedre

ros si.n trabajo; donde los trabajadores se amontonan en las grandes ciu

dades y de hecho mucho más de pr LSa de lo que en la circunstancias:-;;:re

s ente, de ello, de suerte que puedan siempre encontrarse arrendata -

rios para la más infecta de las posibilidades: en fin una sociedad enla 

cual e 1 propietario de una casa ti.ene, en cal i.dad de cap Ltalista no so la

mente el derecho, si.no también, en cierta medida y a causa de la con

currenci.a , hasta el deber de exigir sin consideraciónlos alqulleres 

más elevados. En semejante soc i.edad. la penur_ia de la vivienda no es 

32 



en· modo alguno producto del azar, es una instüución necesaria que no 

podrí.a desaparecer con sus repercusiones sobre la salud, etc., más 

que cu�ndo todo el orden sociai que la ha hecho nacer sea transforma

dora de raíi 18•

El contexto marginal sigue entonces las leyes del proceso de distr ibu-

cíón de las mercancías y por tanto produce reagrupaciones en función 

de la capac i.dad social de los sujetos, o sea en el sistema cap itali.sta, 

en func i.ón de sus rentas, de sus estatus profesional, delnivel de i.ns -

trucci.ón, de la pertinencia étnica, etc., es decir, toda una estratLfi. -

cae ión Urbana - Marginal donde el aparato jur tdico - político consti -

tuye en sí las unidades espaciales según la instancia dominante y de 

las fuerzas de produce ión vigente. 

9. ENGELS, Federico. Contri.budón al problema de la vivienda,
Ediciones, Lenguas Extranjeras Moscú. 1978. p.48-49. 
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RELACION ENTRE CONTEXTO URBANO Y CONTEXTO MAR

GINAL 

URBAN O

-EPICENTRO QE LAS RELACIONES 

DE PODE R. 

- AR,-ICULACION DEL DESARROLLO

CAPITAL ISTA: U RBAN IZ ACION COMO

PRODUCTO MERCANTIL. 

-LO URBANO COMO SIMB IOSIS ENTRE 

LO M9DE RNO Y LO POST-INDUSTRIAL. 

-DESARAOLLO V CRECIMIENTO DE ·

LA ECONOMIA Y SUS SECTORES. 

MARGINAL 

-EPICENTRO DE LAS FUERZAS

SOCIALE S DE PRODUCCrüN DOMI 

NADAS 

-ASI MILACION DEL SUB OESAR R.Q

LLD CAPITALI S T A: POB LACION DESE]!

PLEAOA- SUB EMPLEAOA INSERTADA - : 

EN LA ECONOMIA INFOR MAL. 

- FUERZA REPRODUCTIVA DEL MODO

OE PRODUCCION CAPITALISTA VIGENTE. 

- NEGAOION PE LO URBANO V PER·· 

SISTENCIA DE LO MARGINAL .

FUENTE: USANOIZAG A, ELSA Y HAVENS
1 

EUGENE. 11 
TRES BAR RIOS DE INVAS10N�1 ESAP.

COOIGO 10-019 (F-123-78) 
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PROCEDENCIA SOCIAL D E  LOS HABITANTES SEGUN BARRIOS 

L AS MALVINAS 

PR OCEDENCIA 
F % 

BARRANQUIL LA 8 4.0 

-

RESTO DEL ATLANTICO 4 2.0 

GUAJIRA 1 0.5 

BOLI\IAR 9 4.5 

MAGDALENA 6 3.0 

SUCRE 3 l.5

COROOBA 4 2.0 

CESAR 2 l.O

CHOCO. l 0.5 

ANTIOQUIA 1 0.5 

VALLE DEL CAUCA l. 05

TOTAL 40 20.0 

BARRIOS 

LOS ROSALES 

F % 

9 4.5 

3 1.5 

1 05 

8 4.0 

·-

6 3.0 

6 '3.0 

l 0.5 

2 1.0 

l 0.5 

'3 l.5

- -

40 20.0 

L OS OLIVOS 

F 

22 

----

2 

-

6 

2 

3 

-

2 

. 

-

3 

-

40 

% 

11.0 

1.0 

-

3.0 

1.0 

15 

-

1.0 

-

1.5 

' 
. 

.-

20.0 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

E. SOURDIS REALENGO 

F % F % 

1'3 6.5 - -

1 0.5 24 12..0 

2 1.0 - -

9 4.5 4 2.0 

8 4.D 7 35 

----...,__, 

3 l.5 3 l.5

2 1.0 l 0.5 

- -- 1 0.5 

- - - -

1 0.5 - -

l. 0.5 - -

40 20.0 40 20,0 

CUADRO No. l 

TOTAL 

F % 

52 26.0 

34 17.0 

.. 

4 2 .0 

36 18.0 

29 14.'5 

18 9.0

8 4.0 

1 3.5 

2 1.0 

8 4.0 

·->-·

2 1.0 

200 100.0 



VARIACION PORCENTAL DE LA PROCEDENCIA SOCIAL DE LOS 

HABITANTES EN 5 BARRIOS TUGURIALES EN BARRANQUltLA. 

PROCEDENCIA F º/o

BARRANQUlLLA !S 2 26.0 

RESTO DEL ATLANTICO 34 17.0 

GUAJIRA 4 2.0 

BOLIVAR 36 1 8:0 

MAGDALENA 29 14.5 

SUCRE · 18 9.0 

CORDOBA a 4.0 

CESAR 7 3.5 

CHOCO 2 1.0 

ANTIOQUIA 8 4.0 

VALLE DEL CAUCA 2 1.0 

TOTA L 200 100.0 

FUENTE: 1 NSTRUMENTO DE RECO LECCION D E  DATOS 



2. CONDICDNES SOCDECON01VIICAS EN EL PRDCESO

DE TUGURIZACDN 

2.1. ESTRUCTURA S)CIAL DE CLASES Y MODJ DE VIDA 

Hemos venido afirmando que la Cosntitución de los Tugurios al inte -

r io r del proceso de Dependencia del Capitalismo Sub de sarro Hado, !se

ner a su porpia subcultura y su propi.o modo de vida que le es lnheren

te a la repcoducción de las fuerzas sociales de producción. Esto es, 

el con junto de Tugur i.os constLtuyen la totalidad S•JC i.al de nuestra es

tructura, una clase proveniente de las propias contradice iones del de

sarrollo desigual, donde la vivienda no es una cuestión independiente 

al tipo de calidad, y tenenci.a al i�ual que su ubicación en el espacto 

urbano, la vivienda, como una de las principales necesidades huma

nas no resueltas por la intervención del Estado en el conjunto de la 

planeación urbana, adquiere las mismas caracteristicas del desequt-

1 ibr io económico del sis tema vigente. 
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Cuando se trata de hacer un aná.lls is objetlvo de la problemá.hca del 

sistema suburbano marginal de nuestras e iudades, por lo general se 

apelan 9.. una serie de subterfugios del orden Neomalthusiano y Cepa

l ina- Estructural donde el papel decisivo lo constituye las leyes demo-

gráficas, cuando en la realidad socioeconómica, ocurre lo contrario 

las leyes y problemas derno gr áflcos de cada formación social hisfo-

r ica están condicionadas por las relaciones de producción imperante 

de nuestra sociedad Colombiana, y por la estructura económica, don

de la so ludón del. problema marginal debe buscar se en el cambio de 

los factores determinantes, como lo indicara Rodolfo Hoffman ''El_; 

lento cree im iento económico experimentado por Arnér ica Latina, pa-

rece mostrar la incapacidad de la región para usar susrecursos pro

ductivos en forma eficiente., las actividades económtcas debi.eran ex-

pandir se a un ritmo que per mitiea satis facer las necesidades deriva-

10 
das del incremento dernográfico 

Esto conduce a que no es el número de poblac LÓn lo que debe ajustarse 

al nivel de la economía, sino lo contrario, el nivel de la economía al 

número de la población; en la medida en que los problemas demográ

ficos impUca la conjugación de ta estructura socio-poUtica, bajo una 

Planeación Urbana congruente a las necesidades de los sectores de 

10. HOFFMAN, Rodolfo.América Latinay Desarrollo Social Editorial
Siglo XXI, Méxi.co, 1982 p.109. 
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d.e población más ;?obre y no como hasta ahora se han venido resuel-

to y planeando. 

'
1 Tod:>s tenemos derecho a un espacio habitable, a unos lugares para· 

la actividad en comunidad, a unos servicios públi cos apropiados y 

a una indiscutible seguridad. Así como deseo convencer a los Colom==

bianos de la existencia de este derecho, deseo convencer de la real 

posi.bibtlidad de satisfacerlo en breve plazo, sin otra demanda que la 

de su part i.cipaci6n solidaria. 

La vivienda p<)pular, por el contrario, debe ser construida en si.tios 

más fácil acceso, d:)nde el desplazamiento a los lugares de trabajo 

sea más corto y más lógico y en donde la provisión de adecuados ser

vicios públicos sea más barata. 

Tampoco puede someterse ei desarrollo armónico y justiciero de la 

ciudad, a los caprichos y aspiraciones espe culativas de quienes si-

�uen haciendo de la propiedad de terrenos disponibles para vivienda, 

. t t d l ., d 
· l1

un 1ns run1en o te acumu ac Lon e r 1queza 

Como se puede deducir del anterior planteamiento por parte de la 

ideología Liberal Burguesa, el problema de la vivienda para los sec-

11. BARCO, Virgilio Oveja Negra p. 115-116
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tores populares queda al libre albedr io por parte de las instituciones 

del Estado donde la e i.udad cent i.núa desarrollando su espectro arqui

tectural de epicentro dom Lnante, lejos de la periferia ya que esta 

hace parte de un nuevo orden soc LO político. 

Al-Jora bien, en la génesis del proceso de incremento de las zonas 

marginadas en Barranquilla a partir de la década del 7f', sus deter

minaciones no se hallan insertada por el mero aumento de la pobla-

c i.ón y a los flujos mlgracionales, sería erroneo considerar sectores 

marginados urbanos a todos tos habitantes de los barrios margLnales 

es decir, partLr únicamente de los criterios eco lóg�co s de la mar gi.

nac Lón )ta que en estos barrios pueden vivir lumpen-Qro[etarios, obre

ros cualificados, peqlleños empleados y hasta empresarios que pros

peran, fijar la parte especifi.ca de los grupos propiamente dichos, 

dentro de la población general de los barr Los margi.nadales. so lo 

podemos !-iacer ciertas aproxi.maci.ones partLendo de nuestro di.seño 

muestral, de ah"i q·c1e las Caracte1.�isti.cas Dernográ.fi.cas en el Procero 

de Tugur ·zac i.ón pres ente nexos Lnter medios entre los dos polos de 

la estructura socLaf. de la S·JCi.edad Capitalista, entre sus clases fun

damentales: Bur guesí:a y i?ro letar iado. 

Veá.mos inmediatamente cuales son en esencia tales características: 

- El mayor núm•.:;ro de població;-i residente en los tugurios investiga-
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J.:1.s provienen de Barranquilla, en un 25%, d,)nde residí'.j'...,-iíiiiOl@oli8!�----,_� 

barr i.os como in:iuilinos, tambien ubicadJs en zonas Urbana Mar,gi-

nadas. 

-:q;l 17% de la población residente proviene de municipios aledaüos 

de Barranquilla, que son los que constituyen los inmigrantes en aso

cio con los otros departamentos de la Costa Atlántica, alcanzando el 

51% del total de la población. 

- Los departamentos de la Costa Atlánti.ca.(Gua,jLra, Boli.var, lVIagda-

lena. Sucre, Cordoba y Cesar). También participan de la fuerza inm i·-

grante enla mnstltución de la población marginal en unos nivel.es -::lel 

20%, 18, 14. 5; 9. n: 4. O; y 3. 5% respectivamente. 

De ahí entonces que las Caracterí'.sti.cas Demográficas en los cinco 

b.3.rr io s, objeto de investigación, presen.te un común denominador: 

L3. afluencia de los sectores populares obreros .'l trabajadores, el 

conjunto de los asalariados rurales, los subempleados urbanos, los 

desempleados, los vendedores ambulantes, los trabajadores indepen

dientes, los trabajadores por cuenta propia, en síntesis el ejercido 

de reserva que se arhculan a la reproducción de las fuerzas de tra

ba:jo como mLembros pei�tenecientes de una Economía Informal Silbde-

sarrollada y dependiente al Desarrollo E20nómico Capitalista Vigente. 
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S-i bien es CLerto que la población total de B •rranquilla ha crecido en

ei. período intercensal 51-71-85, no significa que la población mar-

ginada es la que con mayor dinámica del subdesarrollo de la pobla

ción marg[nada en Barranquilla se halla determinada por las condi

ciones económicas, el bajo nivel de vida de la clase Campesina y 

Obrera, la ausencia de unas políticas de Bienestar Social por parte 

del Estado Colombiano, la inoperante política ·urbana que mtnima-

m•=nt e ''resuelve 11 el déficit de vivien.-:la1;2_1opular : en s[ntesis lapo-

blación rnarginal bajo sus eapecificaciones demográfica queda arti

culada a las condiciones predom i.nante del Subdesarrollo instaurado. 

2. 1. 2. Condiciones Hab itacionales

En 1.o que respecta a las condiciones hab[tacionales, la vivLenda en 

los barrios marginados dtados, se caracteriza así: En ei barrio 

11las Malvinas11 la vivienda posee: 3 cuartos, sala comedor y patio. 

11 Evaristo Sourdis'', la vivienda posee: entre 3 y 4 cuartos, además 

de sala comedor, en 7 de Abrü o Realengo la vivienda posee entre 

1 _y 2 cuartos aún cuando en algunos sectores hay viviendas con 3 

cuartos en el barrio 11los Rosales rr , la vivienda posee 2 cuartos ade-

más de sala, comedor y patio. Ahora bien, teniendo como base una 

estratificación en los barr íos señalados, estrato hajo - bajo y bajo, 

el número de vivienda según el informe oficial del DANE consignado 
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en el Bolettn Estadtstico #383 de Julio de 1983, e:, isten e�,�\"�Wti�o 

barrios 7_256 vLviendas de las cuales 5. 598 se hallan ubicadas en el 

sector bajo-bajo y l. 658 en el estracto bajo (ver el cuadro 3 y 4) 

El Upo de vivienda se caracteriza por el uso de materiales de cons-

trucción: de madera, teja de cemento, desechos, los pisos en suma-

yor parte son de cemento, baldosas (esporádicamente} y lo que pre-

domina es el piso de tierra apisonada. Veamos a continuación en 

forma detallada el material de las paredes de las respectivas vivien-

das en los bardos seleccionados fué:

MATERIAL DE LAS PAREDES EN EL CONJUNTO DE LOS CINCO 

BARRIOS SELECCIONAD(). 

MATERIAL F % 

Baharequ:= 7 J,5 

Ladrillo 40 20_0 

Madera 61 30.5 

Block de Cemento 69 :34_ 5 

Madera Terciada 23 lL 5 

Total 200 100.0 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 

43 



CUADRO No. 3 

TOTAL DE VIVIENDA POR ESTRATO 

CODIGO DEL TOTAL VIVIENDA 

TOTAL 

SECTOR BAJO-BAJO B AJO MEDIO 

201 1658 o 1658 o 

233 1029 1029 o o 

252 1866 1866 o o 

258 1682 1682 o o 

231 1021 " 1021 o o 

TO TAL 7256 5598 1658 o 

FUENTE! OANE, BOLETIN ESTAOISTICO No. 383. B/QUILLA, JUNIO 1985 



CUADRO No. 4 

NUMERO DE MANZANAS. E DIFICACIO.NES Y VIVIENDAS EN 5 TUGURIOS 

DE LA ClUOAD DE B /QUILLA 

NOMBRE CODIGO DEL NUMERO DE TOTAL DE 

DEL SECTOR CA! 
EDIFIC A-

BARRIO TOGRAFICO SECCIONES MANZANAS
CIONES 

VIVIENDAS 

LOS OLIVOS 201 7 144 I-S73 1658 

E. SOURDIS 233 2 46 1041 1029 

1 

REALENGO 202 7 113 1889 1866 
-

LAS MALVINAS 258 7 146 1880 1682 
- -

L.OS R OSALES 231 2 41 1037 1021 

TOT'A L -- 25 490 7720 7256 

F!JENTE: t>ANE, BOLETIN ESTADISTICO No. 383. B/QUILLA
1 JUNIO 1985. 

...... ;::. � - '
t '!.
!- 1 
"' ' 
:J 

.. r.:a o t 
.. -- >• 

- rl) ., - ,.... 
� 

.. -
� c., v• 

,o -� � s ';; ) 
:= � ..e :
,. ..P 

� 1 
___:J 



Fuente: Instrume,1to de Recolección de Datos 

- Para el B=<.rri.o ··Las Malvinas:' se presentó así.:

a. Bahareque el 2. 0%

b. Ladrillo

c. Madera

d. Block de C.

el 8. O% 

l " -01 e :) . !J /O 

el 2. O% 

e. Madera Terc. el 1. 5. %

.!?ara el barrio 11 Los Rosales" se presentó así:: 

a. Bahareque el l. 5. % 

b. Ladr Lllo el 7. n% 

c. Madera el 8. 5% 

d. Block de c. el l. 5. %

e. Madera Ter c. el 1. 5. %

Para el Bardo 11 Evari.sto Sourdí.s 11 se presentó as[: 

ª· Bahareque el O. O% 

b. Ladr Lllo el l. 5, ·;'o 

c. Madera el 7. 5. % 

d. Block de (
"" 

....... e:. 5. 5. % 

e. Madera Terc. el 4. 5. %
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P-ara el Barrio "7 de Abrd" o rrRealengo'' se presentó así:

ª· Bahareque el O.O(% 

b. Ladrillo ell.5.% 

c. M:1.dera el 4. O% 

d. Block de c. el 13. O%

e. Madera Terc. el l. 5. %

Para el Barrio "Los :Jllvos" se presentó a.si: 

ª· Baharaque el O. O% 

b. Ladrillo el 2. O% 

c. Madera el r, - o/< ' • ;) • o

d. Block de c. el 5.,5. %

e. lV[adera Terc. el 4. 5:·%

En síntesis la constitución de las paredes predominantes en el con-

junto de los barrios, fué de Block de Cem·�nto en un margen del 

34. 5% y Madera en un 30. 5% respectivamente.

Ahora bien, teniendo en cuenta la estructura general de la vivienda 

en el conjunto de los 5 barr íos seleccionados se tiene que el 78. 5% 

presentan materiales de Cemento; el 2. 5. % de Madera, el 10. 5% 

combinada entre Madera t'1y teja; y tan solo el 8. 5% de materiales 
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de· Desecl-io tanto de block, de cemento, Ladr Lllo y r i · • ·

conduce a concluir que durante el proceso de transi.ción de la forma-

CLÓn histórica del Tuguri.o, las vLvLe.'1das han cambiado en su típifi-

cación y morfo logia Urbana, P'::7.'0 aún conservan la  esenCLa del Ba-

rr io Mar gi.nado (Ver cuadro No. 5) 

E"1 lo :iue respecta a la tenencia de la vivi.enda en términos jurídicos 

adm in i.strativos y ba.10 las categorías: propia, alquilada y cedida, en 

el conjunto de los 5 barrios la s ttuación fue asír (V 1�r cuadro No. 5) 

El mayor porcentaje lo constLtuye ei 82. 5% y el míni.mo bajo lacate-

�oria de 'Cedida con un 6. 5% esta caracteri.stica se define bajo la 

relación socio-afectlva entre los m�ernbcos d,� una fami.lia que a 

cambio de cuidarlas estos las habüan; cuando es Al.quUada' el 8. n% 

alcanzó niveles entre los $2. 500 .Y $3. 100 mensuales. 

Las fami.li.as que habitan bajo estas característLcas casi siempre pa

san a ser porpi.etari.os en un término de un (1) año a seis (B) meses, 

en la medi.da que el jefe del hogar va realizando una mejora y luego 

la compra. 

Teniendo en cuenta el cuadro del núme.ro de personas en el conjunto 

de los 5 barr tos, de acuerdo al diseño de nuestra muestra, encontra-
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CUADRO No. 5 

TIPO DE VIVIENDA 

�ATERIALES MADERA MADtRA-TEJA DESECHOS TOTAL 

BARRIOS 

% F % F % F % F % 

LAS MALVINAS 24 l. 2 -- -- 6 3.0 10 5.0 1 40 20.0 

LOS ROSALES 27 '13.5 4 2.0 7 3.5 ·2 1.0 40 20.0 

E. SOURDIS 37 18.5 -- -- 1 0.5 2 1.0 40 20.0 

LOS O LIVOS 36 18.0 1 0.5 3 1.5 -- --- 40 20.0 

REALENGO 33 16.5 -- -- 4 2.0 3 1.5 40 2.0.0 

T O  TA L 107 78.5 5 2.5 21 10.5 17 8.5 200 'ºº·º 

FUENTE: IN STRUMENTO DE RECOL.ECCION DE DATOS.  



CUADRO No. 6 

'TENENCIA DE LA VIVIENDA EN EL CONJUNTO DE LO S CINCO BARRIOS 

PROPIA ALQUILADA CEPIDA TOTAL 

BARRIOS 

% F % F % F % 

LAS MALVINAS '34 17.0 2 1.0 4 2.0 40 20.0 

LOS ROSALES 33 16.5 4 2.0 3 1.5 40 20.0 

E. SOURDIS 31 15.5 8 4.0 1 0.5 40 20.0 

--· 
.. 

LOS OLIVOS 38 19.0 1 0.5 1 0.5 40 20.0 

REALENGO 35 1
7

. 5 1 o.o 4 2.0 40 20.0 

TOTAL 171 85.5 16 e.o 13 6.5 200 100.0 

FUENTE: INSTRUMENTO DE REDACCION DE DATOS. 
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mos l.os siguientes resultados r Cuadro No. 7) 

El S5. 2% del total de la población presenta un [ncüce entre 4 a 7 per

sonas, el 28. 2% entre 8 a 1.1 personas por vivienda: no podemos afir

mar rotundamente que existe una condición de hacinamiento en sen

tido estricto, pero es diciente que en el barrio ''Rf,alengo · el prome

di.o de la romposición famillar osclla entre 4 y 7 personas. 

En síntesis, las condiciones habitacionales más los elementos i.nfraes

tructurales en lo que concierne a la intervención del estado con ca

racterísticas de penuda, es determinante que la existencia de los 

puestos de Salud que son adrn inistr ados por los Servicios Seccionales 

de Salud y por entLdades de carácter filantrópica como ' 1 Club de Leo

nes'', ''Damas Grises'', Club Rotar L0
11

, etc., no alcanza a sattsfacer 

La poblacLón con problemas de salud y nutr i ción'. 1.o que nos infi.ere 

que las determinaciones socioeconomtcas aún persiste por m1.1cho

tiempo en la medida en que su s üuación de clase y m,'.)dO de vida 

sigue su propio desarro ll.o inherente a 1.a fuerza del Subdesarrollo 

Dependiente. 

2. 1. 3. Relación entre Ocupación e Ingreso

Indud.ablemente que la Ocupación y el Ingreso Económico determinan 
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en el conjunto del Sistema Tui:;ur ial las relacio�es de rf:lr,lfi�d;i�ción 

• . . . . . . . • \ .1 � ·�� .�QtJ\\.L,\ jy al mismo tiempo postbtlLta ob.JetLvLzar el modb (!_e. v1da y las .fo.rm,as 

de subsistencia material que se hallan artLculadas a la Economía fn-

formal y a formas de produccLón Pre-Cap Ltallsta, donde la Unidad 

Económica FamiHar (UEF) no sólo está constituída por el Jefe de 

Familia, sino que a ella pertenecen más de 2 mien:-bros con paren

tesco símil.ar. Veamos a continuación la relación entre C)cupación e 

Ingreso y la Población Econórrúcamente activa según Hneas de acti

vid3.d económica: (Cuadro No. 7). 

- En el conjunto de los 5 barrios investigad::> s, la población económi

camente sólo ocupa el. 22. O% del total de la pe>b�ación, es decir, de 

1. 144 personas solo laboran 252. 

- La composición de la Unidad Económicamente Fam.il iar Vivienda

se halla en una relación de 7 m(embros, sólo laboran 2 y 3 m1em0ros 

aproximadamente. 

\- El :-3. 66% del conjunto de la Población Económicamente activa, se 

hallan bajo una. relación laboral de Tr:ibajadores Independientes, cuya 

caracte;:-ística es la de un Trabajador que depende de su misma rela

ción labo.r-al frente a una actividad comercial, por lo gen,é!ra 1. son ven-

dedores de artículos de limpieza para el hogar (Detergentes, escoba8, 

tra;::>eros, cepillos). 
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PORCENTAJE DE OCUPACION LABORAL DE LA POBLACtON 

ECONOMICAMENTE ACTIVA 

OCUPAClON F --%

T. INDEPENDIENTE 42 3.66 

DOMESTICA 25 2.18 

ZAPATERO 1 0.08 

MODISTA 12 i. 04

PINTOR 4 0.34 

ALBAÑIL 41 3.57 

RELOJERO 2 0.17 

COMERCIANTE" 10 0.87 

LLANTERO 3 0.26 

OFICIOS VARIOS 7 0.61 

V. AMBULANTE' 27 2.35 

CHOFER 18 1.57 

OBRERO 20 1.74 

CELADOR 12 1.04 

MECANICO 18 1.57 

ELECTRICISTA 3 0.26 

PANADERO 5 0.43 

EBAN ISTA 2 0.17 

TO T AL 2 52 22.0 



- El 3. 5 7% de la población laboral, se dedica al ofic:o de "albañil",

p'Jdrí.amo s también incluLr los dentro de una r elación contractual de 

r rTr abajador 1ndependiente rr y Trabajador por cuenta Propia'', en la 

medida en que su labor se halla bajo el d:::im inio de un rrMaestro de 

Obra" que es, el intermediario entre él Arquitecto y/o constructor

y la población trabajadora, en última instancia es el "Maestro de 

Qbr a 1r quien le �aga su salar Lo y quien lo c<::>ntrata. 

- El 2. 35% de la población laboral, se dedican al oficio d;; rrvende

dor Am:.)ulante 11

, en las calles céntr i.cas de la ciudad (paseo de boli-
1 

var "l puertas de los teatros) vendiendo confites, cigarr tllos, loterías

revendiendo boletas. 

- El 1. 74% de la población laboral., se halla en una relación de Obre

ro, directamente sob::--e una Empresa en part Lcular, lo que nos indica 

que su participaci'on lal:x>ral en tanto que se Lnteµ:ra y recibe los be

neficios del Seguro Social, es mí.ni.ma la participación de 1.a Po bla

ción Económi.cam-�nte Activa c8n dicha característica, situaci.ón que 

dificulta más el sistema en con_ju!1.to del Bienestar Social de la Po-

blaci.ón. 

Tenieil.d:::> en cuenta la relación contractual del Tra bajador frente al 

d:::>minio de las Relacio.1es $')ciales de Producción de tipo capitalista 

y ?;.'e-capitalista, se presenta el sigui.ente espectro: (cuadro No. 8)
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CUADRO No. 8 

RELACION ENTRE LAS CARACTERISTICAS LABORALES Y EL MODO DE PRO-

DUCCION SEGUN CLASIFICAC I O N

RELACION CONTRACTUAL F % 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 170 14.84 

TRAB AJADOR POR CUENTA PROPIA 57 4.97 

OBREROS ASALARIADOS 25 2.18 

TOTAL 252 22.00 

FUENTE: DATOS TOMADOS E N  BASE A LA. POBLACION ECONOMICA-

MENTE ACTIVA EN EL CONJUNTO DE LOS CINCO BARRIOS. 



Co-mo se puede infe�i.r la mayor concentración de J
Uil�USIOAO SJMON BOLIVAR

BIBLIOHGA 

l po b la<.fatftA�botltt-l 

se Ltbica en el gr upo de Trabajad-)r es Indepeü :lientes eón un 14. 84% -

correspondiend) le 1 70 �ersonas con o_fic io s como: Doméstica, albañil 

relojero, llantero, oficios vados, vendedores ambulantes, electr i-

sLsta. 

El 49, 7% son Trabajadores por cuenta propia correspondiente a �7 

personas con e>ficios como: zapatero, >:n•:idista, pintor, comerciante, 

chofer y celador. 

El 2.18% son Trabajadores Obreros asalariad)s correspondiéndole 

a 25 personas con oficios como: obreros y panaderos. 

Vearn,) s a continuaci.ón la Relación Ingreso con las características de 

la oc;_-¡pación para luego ubicarla en el contexto de las Relaciones de 

Dependencia de Subdesarrollo del Pro.::eso Tugurial (Cuadro 9) 

[ngres'::>S Promedios Mensuales según el Conjunto de los Cinco Ba-

rrios 

- De acuerdo al cuadro, se tien:?. que en el' Barrio "Los Rosales", la

m.ayo;:- población, ei 2.17% de la Económicamente A�-:;:iva, presenta 

unos ingresos promedios mensuales que oscilan entre los $14. OO·J y 
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CUADRO No. 9 

INGRESOS PROMEDIOS MENSUALES SEGUN EL CONJUNTO DE LOS CINCO BARRIOS 

LOS ROSALES E. SOUROI S LAS MALVINAS REALENGO LOS OLIVOS TOTAL 

SALARIO 

% F % F % F % F % F % 

MENOS DE �-ººº 2 0.17 5 0.43 3 0. 26 2 o. 17 5 0.43 17 1.48 

5.001 A 8.000 l5 0.43 7 0. 61 3 0.2 6 5 0.43 5 0.43 2!5 2.18 

8.001 A 11.000 2 0.17 3 0.26 2 0.17 1 0.08 1 0.08 9 0.78 

11.001 A 14.0 0 0 8 0.69 6 0.!52 7 0.61 1 0.08 3 0.26 28 2.18 

14. 001 A 17.000 2!5 2J7 28 2.44 2'4 2.09 28 2 .17 25 2.17 127 11.08 

17.001 A. 20.000 8 0.89 8 0.69 4 0.34 5 0.43 4 0.34 29 2.53 

MAS DE 20.000 4 0.34 6 0.52 3 0.26 3 0.26 4 0.34 20 1.74 

TOTAL 64 4. 7 63 6l5 46 4.01 42 3.66 47 4.10 2 52 22.00 



lqs $17. oJn el O. 89% presenta unos ingresos que os::::ilan entre los 

:'bll.001 y los $14.000, y eútre los $17.001 y los $20.000 respecti.va-

mente. 

Esto n'Js indi.ca que en su conjunto, la Población Económicamente 

Act i.va en el B::;,•,· io "Los Ro sales" en cuanto a sus ingresos se refie

re, se halla entre menos del salario mínimo vigente y los $20. 000. 

- En el Barrio ·rEvadsto S:>urdis11

, la mayor población económ:.ca

mente Activa, el 2. 44% tiene unos ingresos que oscilan entre l,J,:_; 

.$14.0nl y los $17.non; el 0.69% entre los $17.001 y los $20.000. 

- En el Barrio ''Las Mal vi.nas", La mayor població:1 económicamente

A,cttva. el 2. 09% ti.ene unos ingres'Js que oscilan entre los$14. on1. y 

los $17.000.; el O. 61% tiene unos ingresos que osCLlan entre los$11.001. 

y �os S14. 00() mensuales. 

- En el Barrio 117 de Abril o Realengo" la mayor poblaci.órr con el

2. 17% tlene unos ingresos entre los $14. O•Jl y los $17. 000; el O. 43%

tiene unos i.ngresos q'Je oscilan entrelos $5. 000 y los $8. 000 mensua

les. 

Aquí se encuentran la ma_:¡or población cuyos ingresos son los más 
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m.rn im·::> s, ingresos q -:ie dependen de actLvidades como 

ambulantes y servicio doméstico. 
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- En el Barrio "Los Olivos",. �l 2.17% de la Población Económi.ca-

m•inte Activa se encuentra con unos ingresos q;.1,.� oscilan entre los 

$14. 001 y los $17. 000 m,2nsuales. 

En síntesis, en el conjunto de los cinco bardos .Y dentro de la pobla

CLón económicam,�nte activa (el22. 0%) la mayor pobladón se halla 

con unos ingre.sos económicos promedLos mensual que oscila entre 

los $14. 000 y los $17. nno para un total de 11. 08% (127) bajo las ca

r acter i.st Leas d� Trabajadores Independientes (Ver cuadro �o. 1 O) 

2. 2. MJVILIDAD S:-JCIOECON01VIICA

En el contexto económ:_co de la comµosició,1 de la pobladón laboral 

en el c0njunto de las cinco zonas tuguriales y por determinación de 

las relaciones de p::-::,ducción y la división del trabajo, es frecuente

encontrar que un miembro cl3.sif:icado como Trabaja:tor Independiente 

en un m.:::> m 3nto del intercambio de las relaciones de produce ión Pre-

Cap i.talista a Capitalista, cambie de ocupación lab'.)ral ( es decir, en 

cuanto a su  forma) y llegue a un sector Capitalista, que le permite 

unos márgenes 1'superiores rr de ingreso; esta situación se da como
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CU ADRO No. 10 

BELACION ENTRE SALARIOS Y P OSICION OCUPACIONAL EN EL CON

JUNTO DE L OS CINCO BARRIOS 

POSICION OCUPACIONAL 

SALARIO S 
TRABAJADOR T. POR CUEN- OBRE ROS 

INDEPENDIENTE TA PROPIA A SALARI A D OS 
TOTAL 

F % F % F % F % 

MENOS DE 5.000 42 3.66 7 0.61 4 0.34 53 4 .62 

5 .001 A 8.000 13 1.15 9 0.78 5 0 .43 27 2.35 

8.00 1 A 11. 000 8 0.69 5 OA3 e 0.52 19 1.65 

11.001 A 14.000 15 1.30 . 3 026 3 026 21 1.83 

14.001 A 17,000 8 7  7.59 33 2137 7 0.6 1 127 11. 08,

17.001 A 20.000 5 0.43 - - - - 5 0.43 

MAS DE 20.000 - - - -- - - - ----' 

TOTAL 170 14.84 57 4.97 25 2 .18 252 22.00 

FUENTE: 1 NSTRUMEN TO DE RECOLECCION DE DATOS. 
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el azar o voluntad de la.s parte, es producto de la heterogénea compo-

sic tón laboral y p-:ir el mismo proceso de desarrollo des Lgual al i:1-· 

terior del CapLtalism,;, donde la po:)�acLÓn margi.nal va adquiriendo 

una mnrfologfa económi.ca de cierta especial.Lzadón lab':lral, ejemplo 

de esto se manLfiesta cuando uno de sus miembros durante un perí'.ocb 

aproximado de d)s semanas ha p:'!rmaneci.do laborando como vendedcr 

ami.:>ul.ante en el Mercad:) Público de BarranqtüHa y-por aumentar unos 

í.ndices -en su salado, lle�a a ocuparse como albai"ill o como elec-

tr i.c i.sta; esta moviUaad se halla condiCLo nada por l.os efectos de con-

traccLón el YI•?rcado Laboral (oferta y demanda labo.:-al}; de ahí enton-

ces que dentro j.� di.cha población económicam,2nte activa los flujos 

sistemáticos en las ocupaciones sea de carácter permanente, ellos� 

manifiestan ' 1 trabajamos en lo que sea, en lo que salga primero, el 

12 
camello es así: 

8sto nos demuestra que dentro de las relaciones de producción Pre-

cap¡ ta lista e,1carnan nuevas formas de subsiste,1c i.a material que al 

decir de Hedor l\iI3 .levé Matta: "La parte más importante de la histo-

ri.a del capitali.s:no conte:nporane::> consiste en la i.ntegra::ión de los 

pa[ses subde.s:1rrollados a los grandes centros industriales m13diante 

12. Entrev[sta u un Dirigente Cí:vico en el Barrio "Los Rosales11 Li
breta de Camp:.:>. Barranquilla, Abri.l 1986. El térrnLno popular
de Camello - signi.ft:::a trabaio.
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nuevas relaciones de d)m;nación que menoscaban en aquellos la es -

tructura económica y la superestructura política con todas las im·

plicaciones ide0lógicas y materiales, hasta convertirlos en áreas tri

butarias de los núcleos dJminantes del Sistema
1113 

Lo que supone que bajo la dJm :_nación económ ¡_ca -p0U:tLca, los asala

r lados, el proietar iad:) v el lumµen-pro letar iadJ, de algLma manera 

y grado hallan su posición lab'.Jral c:::>n ingresos minimos que bajo nin

gún aspecto logran ' 1 satisfacer II las principales necesidades sociom3.

te r iaies, y peor aún, cuandJ en estas comunidades no existen unos 

organismos de Base y de Desarrollo S::>cial Com•1nitario qu·= reivindi

que tales necesidades, .Y es por ello, que su proceso parece afianzar-

se más dentro de los lím i.tes de la mi.ser i.a y de la ¡_:>auper lzación en la 

medida que la Clase Popular le hace falta una mayor organización y 

elem•2ntos de presión para que tenga acces0 a m•2jores condiciones ro

e io materiales y n:> estar a la espera de un po litiquero de turno que ba

jo prorn-2sas, "todo lo resuelve". 

La moviHzaetón EconómLca va condLctonando el universo tugurial en 

sus condiciones de vida y m,)do de trabajo, pero tam'.)ién en su Lnte -

r lor se producen 1..rnas contradLcciones [nternas que obstaculizan el 

con iunto de Bienestar Social, y es precisam-:rnte las si_eu.ientes: 
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- _En la población Económicam:�nte Activa, existe la �artLcipación del

l\/I:m:ir Trabajador, cuya edad oscila entre los 6 y los 11 años de edad, 

estos acom·¡Jañan a sus parientes a los lugares de trabajo, o en forma 

· independiente Lo hacen:

- La participación de la Mujer en la población de traba.iadora, como

e le mento que integrará el promedio económico salarial de la fam Llia; 

- Un delo de Reproducción de la Fuerza Laboral por parte de los hi-

.íos mayores, teniendo cvmo referencia J.a actividad laboral del padre 

o jefe de �anúlla(Ejemt>lo: Padre EbanLsta, Hi.io -Auxil.iar, Padre ?a-

nadero, f-E io ª'-Lxiliad 

- Cl predominio de la ActivLd3.d Laboral frente a otras acttvidades so·· 

cial.e.s del orden pr i.or itar io ., ( Ejern.pl.) : Abandono de la Escuela .po;:

irse a traba.1ar) Ver cuadro No. 10. _ 

- La convergencia de fac�ores en proceso de contradicción dentro de�

contexto del M•)do de Vida. 

(Ejemµlo : la persistencia del Madresolter ismo y la uni.ón libre). 

Vemos pues; que los anter to res elementos frente al contexto de la rno -

vilidad Socio económica se articulan para que al interior de la cultura 

Ma.r ginal, teniendo com,) referencia su produce tón: econom LCa, ideo-

r,.., 
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16-gica, poHtLca y social, inicie un per[do ascensorial en la búsqueda ·

de propuesta a su crecimiento y desarrollo Socio económi.co de mane-

r a par tLcular, lo referente a su Bienestar Social, porque hasta el mo-· 

mento los organismos existentes en el conjunto de los ci.nco barrios , 

sólo han podido conseguir elementos transmitór i.os, a nivel de palla -

ti vos, dopdf;. le!.. .r ��p9gs_q.b_didad del Estado es insuficiente y al no ha -

ber grad::>s de presión por parte de las clases populares el proceso de 

subdesarrollo enquistad::> en las comunidades se acentúa, de ahí: que 

Los grados de insaluhr idad se aceleren más, La población infantil se 

vea afectad� [)'Jr las enfermedades inmunopr evensibles y el s[ndrome 

de enf erm'é:dades Diarrefca .i�guda. La M::>villdad EconómLca se acen

tuará. en tanto que no existan propuestas de Autogestión y Desarrollo, 

c')mo elem·�nto c,:mtrapuesto, �a or �an izac ión de la comunidad alcanza.:. 

r á m 2jor es niveles de su desarrollo y un Bienestar Social. 

2. 3. FACTORES DETERMINANTES EN LOS FLUJOS MfGRATO -

RIO S E TNIVIIGRA TORIOS 

Si las condiciones de la movilidad sodo económi.ca es uno de los as -

p ectos que se inte�ran a la búsqueda de satisfacer las necesidades so

e io materiales de existe ne ia en Las comunidades marginadas. Hay q1.e 

ten�r en cuenta otro de los factores determi.nantes inberentes al proce

so de formación y acentuación del tugurio, y es precisam·3nte la at1ren-
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ciá de los flujos ml,gratorios e inmigratorios que�ctttan eemQ fJmda-

mento de su perpetuación al existir un prolongado per í.odo de deter io

ro de las condiciones económicas y sociales del sector rural del De -

par tam ento del Atl á.ntico, en tanto que se presentan situaciones com•::> 

por ej eml) lo: 

- "Dismj_nuci.ón de los créditos Agropecuarios a causa de la eievada

carga de la tasa de interés. 

- Falta de incentivos por parte de Las Instituci.ones de Fomento Agri-

cola. 

- La gran afluencLa de una oferta ilimLtada de la mano de obra rural.

- .Precarias condiciones de sal.ud e ingresos; todas estas sLtuaciones

conLlP-van a la masa campesina a un VLrtual proceso de migración e 

inm i_grac LÓn, en tanto que Los per fo dos de cultivos. ofrecen mejor es 

oportunidades laborales para unos sectores d_e La población subemplea-

1114da marginal y otras subempleadas urbana - rural 

Si bien es cierto, que las condiciones internas del acelerado proceso 

14. ALBOR, Demóstenes y RO CHA, Yenis. "La distribución del In -
gr eso 8conóm ico Fami.l iar en el Sector Rural del Atlántico 11• 

Tesis de grado. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, 
198f3p.75. 
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de. determi.nación socioeconómica en el sector rural del. AtlántLco, y

a una deflciente polí'.tLca urbana di.rigida a los sectores populares, de 

1.a m'srna manera que 1.a ausencia de una poU:tica urbana de R.e-orde-

nam Lento ge:::>grá.fLco y adecuación de la zona m.ar ginal. en la ciudad de 

Barranquilla, se constituyen , en los factores esencial.es de la persis

tencia de los flujos migratorios, veamos a continuación algunos datos 

que nos permi.ten confrontar lo anterior. ( Ver cuadro i\fo.11). 

Paralelo a los flujos de inmigración, la incidencia de los flujos.mi. -

:5ratorios obedece de acuerdo a los entrevistados ·a las siguientes ra-

zones: 

11 Bar ranquilla como el m 3.yor centro de oportunidades de empleos 

La vivienda más barata 

Ten[a familia y amLgos en Barr·an quilla 

1\'I · d'd d t b · ¡. 
· rrl5. '�.JOr com,1 L a para ra a1ar por cuen.a prop La 

Lo cual. nos indica que la partlc ipac ión en et pro ceso de formación tu

gur ial obedece a .factores que se desplazan desde la estructura del de -

sernple'.) abierto hasta la falta de vivienda, aunque hay que c,:rnsiderar 

que tanto los flujos inmigratorios como m igr ator ios se hallan articu-

15. Instrumento de recolección de dato. fVer anexo !\fo. U.
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CUADRO No. 11 

ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS INMIGRANTES 

ORIGEN GEOGRAFICO F % 

BARRANQU ILLA �2 4.54 

AREAS RURALES DEL ATLANTICO �4 2.97 

AREAS RURALES DE BOLIVAR 36 3.14 

AREAS RURALES DEL MAGDALENA 29 25,3 

AREAS RURALES DE CORDOBA 8 0.69 

TOT AL 1 59 13.89 

FUE N TE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS, TO

MADOS D EL CUADRO No. 4. 



CUADRO No. 12 

ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS MIGRANTES 

ORIGEN GEOG RAFICO F o/o 

CHOCO 1 
2 0.17 

ANTIOQUIA 8 o.�9

VALLE DEL CAUCA 2 0.17 

T O  T A  L 12 1.04 

FUENTE: 1 NS TRU MENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

TOMADOS DEL CUADRO No. 4. 
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la?:::>s al proceso de descomé)osición del campesinad-:.t-,-!!!!'P'"!'!li�l'i'ft.-_,.¡;il,Q,;;1o,;;,. __ ,.a 

po a la búsqueda de mejores condiciones de Bienestar Social mnúvan -

d) el afianzanúento del tugurio.

Vemos pués, como los anteriores elem·-=mtos determinantes en la com-

posición y afianzami.ento de las Comunidades Marginadas, posibilitan 

plantear objetivam,2nte una propuesta de intervención de Trabajo So -

cial en la organización y Desarrollo de la comunidad. Como elemen-

to de partLcipación directa al desarrollo de m·2jores condiciones, qye 

al decir de .f or qe Torres Diaz "El Bienestar Co rn unal ·,, es la Or gani-

zación Popular para defender sus Lntereses, unLficar v socia lizar re-

11 
16 

cursos en este sentido proyectaremos nuestra i.ntervenció n pro -

fesLonal baio 1.a Propuesta l\fodet.o de diseñar un Programa de Autode-

sarroilo y Animación SocLo Cultural. 

16. 'TORRES DIAZ: .Jorge. Historia del Trabajo Social. Editorial
Grafitalia, Barranquilla, 1985. p. 350. 
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3. PRJPUESTA DE TRABA.JO SOCIAL EN EL

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

3.1. ELEMENTOS DOCTRINALES PARA SU ANALISIS 

La disciplina CientLfica de Trabajo Social teniendo en cuenta los pro

blemas del Desarrollo Socioeco.nómi.co y de m�nera concreta los pro

blemas originados desde las condiciones económicas hasta la penu -

ria de vivienda, a de es ta r en ¡;:>ermanente revisión y d)cum·2ntación 

c ientifica pa ra que a su vez puedan generar se los denominados apor

tes bien sea de carácter [nstitucional o de carácterpersonal (Traba -

jos Investigativos), y lógicamente la intervención profesional en las 

áreas y campos que la problemática lo exige, es por ello entonces que 

cada vez que se plantee la intervención de Trabajo Social en l.a commi -

dades de caracteristicas M3.rsinal lleva irnpU:ci.tamente 1.os elem•�ntos 

l?o l ttico-(deo lógicos del aná.lis is interpretativo y de las propuestas a 

desarrollar, lo que equivale a decir entonces que ei método de in ter -

vención será consecuente a la realidad en tanto que a de desarrollar 

los elementos dialécticos de un nuevo proceso enraízado en las coor -



de.nadas históricas se apropia de lo real, en este sentid;) la incorpo -

ración del Método supone entonces una cdtica teór i.ca, la elaboración 

de nuevo concepto y ta elab'Jración de nueva propuesta que integren 

dicho desarrolio. 

En el análisis interpretatLvo de la realidad Tugurial teniendo c:::>mü re-

fer ene ia los cinco barrios seleccionados y atendiendo a su común de -

norni.nad)r: Ausencia de Organismos de Desarrollo y de una fuerza mo

vi.lizadora permanente que reveindique sus interes ; el desarrollo de 

la cüm.midad como elemento metodológico y conceptual para la elabo -

ración de la propuesta de Trabajo Social surge como un elemento de 

transición entre lo que deber [a alcanzar S'.J do-económicamente la 

Comunidad y la superación de los obstáculos al Subdesarrollo y no 

como una forma para atenuar las desi..gualdades sociales, y no c8roo 

al decir de Carolina Ware, "El desarrol.lo de J.a Corn11n:dad es un ·pro-

ces;:> para suscitar grupos t'unc i.onal es de ciudadanos eapaces de ser 

los agentes activos y responsables de su prop i.o progreso, L1sando pa

ra ello: La investigación en común de los problemas locales, el pla -

neamiento y la Ejecución por si mism•.) de l_as solucLones que antes 

convinieron y la coordLnac i.ón vo luntar i.a con los demás grupos y con 

las autotidades oficiales, de modo que se obtenga el Bienestar total 

17 
de la Comunidad. 11 

17. WARE, Carolina. Estudio de la Comunidad, Washinton, 1954_p,123.
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de lo que se desprende de lo anunciado por Ware, el desarrollo de la 

comunidad surge como un catalizador. entre los desequ illbr ios socio

económicos de carácter estructural en donde los ciudadanos lo eran 

en forma individual determinados Qrados ''Ascenso Social II lo que a 

H)86 los condicionamientos de la estructura Socio-económica especí

ficamente para los paises de América La ti na se hallan bajo otras ca

ra cteristicas que se desp,tazan desde la hegemonia mllitar el Biparti

dismo enquistado en las capas dominantes, lo que se sugiere que el 

Desarrollo deta Comunidad corno proceso y como método de Investiga

ción ha de basarse en el estudio de las contradicciones internas de los 

Subsistems.s participantes donde el conjunto de los miembros sean los 

directamente ag;entes de su µropia transformación. 

Et Trabaio Social bajo el esquema teórico de las Ciencias Sociales al 

propender alternativas en el contexto de las Comunidades Marginadas 

queda a nuestro iuLCLo investigativo articulado bajo los siguientes ele-

m2ntos. 

1, _L\nálls is Cualttativo v Diferencial de su propio sistema 

2. Análisis Covuntural delos )rganismos de base en el periodo de

transación en la constitución del tugurí.o.

8. Grados de Movillzación de las fuerzas populares e intervenci.onis-
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-del Estado.

4. Ubicadón de ta propuesta de Trabajo Social en el Desarrollo de

la Comunidad.

5. Racionali.zación de los grados de m•)vilización de la Comuntdad en

el conjunto del Bienes Sodalizado.

¿ Cómo interviene Trabajo SocLal en el proceso de Bienestar SociaH

zado bajo una estructura Social Marginada? 

La participación de la Comunidad Marginal a través de la metodolog[a 

de! Des ar ro ti.o de la Con1 11nidad frente a los anter i.ores el.ementos son 

explicados desde la perspectiva di.alentica de la si.S:uiente forma: 

1. l\nálisis CualitatLvo Dtferencial. de su propio sistema, esta etapa

consiste en interpretar c•.rnles son aquellos elementos que se ha -

Han articulados a la D 0spendencia del Subdesarrollo en lo que se

refiere a la Estructura Social, Politica, Económica y Cultural; al

mismo tiempo que el hacer la diferenciación metodológica del es

pacio Urbano-Marginal y/o Suburbano.

2. Análisis coyrntural en el periodo de Transición Tugurial, implica

la realización de una crí.tica constructiva en donde se sintetice los
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.problemas de orden social para poder identificar y ubicar la inter

vención de Trabajo Social, en tanto que no es sufici_ente la critica 

negativa, fallar los errores de teoda; tampoco es suficiente puHr 

perfeccionar conceptos. La crí'.tica debe intentar más alla a través 

de un nuevo planteamiento teórico, a la construcción 9e una nueva 

problemática, a'·ª elaboración de un nuevo concepto, en una pala

bra, a la construcción de una nueva teoria de intervenci.ón del. Tra

bajador Social en programas de Desarrollo Comunal. 

:3. Gr a.dos de nDvil iz aCLón de las Fuerzas Populares e intervención 

del Estad:>. 

?ara poder plantear la propuesta de la intervención de Trabajo Sodal 

en Comurúdad se hace indispensable tener en cuenta la teoría de la 

movilización para poder diagnosticar los grados de ascenso y partici

pación de las fuerzas populares. 

4. Ubicación de la propuesta de Trabajo Social en el Desarrollo de la

Comunidad.

Esta propuesta surge de La sistematización de la información produc

to de los anáHsis cuaHtatLvo y diferencial de la realidad marginal,.. di

cha propuesta es elemento d,� partlctpattvo de las fuerzas populares 
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a-tr avés de lvs orgarüsmos de Base (Acción Comunal, Comités Civi-

cos. Comités de Salud, Grupos Juve:-iiles, Grupos culturales, etc.). 

5. Racionalización de los grad::>s de 1\fovilizadón de l.a Comunidad en

el conjunto del Bienestar Sociallzado; corresp::mde al Tra1::Ja iador

Soci.al sabe utilizar. los recu-cs;:is t-iurr:anos, materiales, económ.i ·-

cos e instituciona.! es p,.1,:-a que a:'31 existan los elementos conjuntos 

entre la ini:e_¡_-venc ión de las Fuerza3 Poµul are:;, que al decir, d·= 

Torres DLaz: 

11 T...a3. 8.Cción socializad::>ra .s� desplaza hacia el res�ate de los valores 

y cultura auténtica de�os pueblos, hacia el fortalecimiento qe la CO·.)-

peración, la ayuda m: .. ltua, el rescate de la dignidad, la moral, la jus

ticia, l_a l.Lbertad, la igualdad. L:.l participación afectiva de los bienes

recurs·)S y se�vicios. La solidaridad, la creatLvidad, la S·)Cio-gestñn1

�
8 

En síntesis los elementos d::>ctrinas para el análisis del desarrollo de 

la com!Jnidad se fundamenta en la conjugación de todos a::¡uellos facto-

res que hacen parte de la realid:1.d marginal y por ende del desarrollo 

.Y la movilización permanente y progresiva de las Fuerzas Populares 

en aras de establecer meíor es niveles de su desarrollo socio-material 

(Ve� esque:na No. ]) . 

J.8. ']D)RRES, DIAZ, Jorge. Ob. Cit. pág. 346.
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ESQUEMA No.1 

ESQUEMA TEORICO-METODOLOGICO EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

MARGINADA (CINCO BARR IOS) 
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3.'·2. EL AUTJDESARR::>LLD Y LA ANIMACIJ·� S·:JCIO CULTURAL 

COMJ ESTRATEGIA i\L CAMBLJ 

3. 2. 1. Contenido Ideológico

En el punto anterior habíamos planteado que uno de los elementos doc

tinales en la intervención profesional del 'Trabajador Social en el desa

rrollo d� la comunidad y específicamente en el contexto de lo Marginal 

es a partir del análisis cualitativo y diferencial que apropia lo real 

desde la negación de lo tradicional y clásico en dicha intervención 

para- institucional, la nueva aprop iaCLón supera los errores de una 

prá.ct ica de comunidad donde los pro �ramas son ejerc i cío s con cr ite

do s vert leales. de organización, desde el pensam Lento ya elaborad:> 

donde los miembros de la comunLdad se incorporan al programa corro 

sujetos pasivo y no como verdaderamente deberia ser: Sujetos Histó

ricos y i=>rotagonistas del desarrollo. 

La apropiación de lo real en la realidad de lo Marginal para que se 

adecúe al proceso de autodesarro llo permanente donde sean las fuer

zas populares las que determinen sus estr etegfas al cambio, le exige 

al Trabajador Social superar el ' 1 espacio político 11 como lo plantea el 

investigador Brasilero Vicente Faleiro que al respecto dice: 
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"El espacio polLtico de las instituci.ones sociales ocupan un espacio 

entre el engranaje de las relaciones Estado-Sociedad Civil, son en 

parte de esa red de ese tejido implementado por las clases dominan

tes para atrapar el conjunto de la sociedad. Las Instituciones no son 

un simple fenómeno super-estructural, son instrumento de la clase 

dominante para mantener su hegemonía, contra lar las ideo log[as del 

cliente por medio del suministro de servicios, constituídos en mer-

, 11 cancLa 
19 

En este sentido los programas de que Trabajo Social en comunidad se 

articulan a la forma en que el Estado Colombiano se proyecta a través 

de sus instituciones, se adecúan en las relaciones Estado-Sociedad 

civil, ,y dirí'.amos también bajo la concepciónde una hegemonía de su

ministro de servicios pro-instituci.ónales donde las fuerzas populares 

pierden toda iniciativa organizatlva y grados de movillzación hacia un 

nuevo orden social. 

Cuando la Práctica Profesional del Trabajador Social ,s.e circunscribe 

al espaCLo ins itucional, el análisis cualltativo y di.fer ene i.al que le 

posibilita una elaboración objetivizante de la Realidad Marginal, este 

se reduce a un quehacer verti.calista y reconceptualizador, es cuando 

19. FA LEIROS, Vicente De P aÜl-a. "Esp?,_cio Profesional y Espacio
Institucional. 

11 

En Revista del 'Ir abajo Social. Editorial 
r 

Probisor. Bogotá., 1983. p. 18. 
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lo$ mismos organismos de Base pierden el sentido real de sus obje

tivos para los cuales están fundados, es deetr, inician un pedodo de 

burocr atización y estatificación en la defensa de sus intereses, es 

cuando por ejemplo, los dirigentes de las llamadas 11Juntas de Acción 

Comunal,, entran a negociar con los "Políticos de Turno' 1 las necesi

dades socio-económicas y materiales de la Comunidad, la instalación 

de un Puesto de Salud, la instalación de Tuberías par a la Alcantarilla 

un relleno para las v[as en mal estado, todo ello a cambio del poten

e ial electoral, que significa este proceso al interior del Proceso de 

Autodesarrollo e intervención Profesional del Trabaiador Social? 

Indiscutiblemente que la negociación de las necesidades sociomateria:

les a cambio de VOTOS, indica el grado de descomposición ideológi

ca polltica de la Clase Popular en tanto que el intercambio: necesidad 

voto entran al proceso de circulación de mercandas, en la medida 

que la construcción de un Puesto de Salud, la instalación de Alcanta

r Lllas, becas y rellenos de vías en mal estado, supone la inversión 

de un dinero-capital. que se transfigura en la captación de votos, y 

por ende las fuerzas populares y sus organismos de Base, no pueden 

afianzarse en una lucha reinvindicat'iva que ya la negación de las ne

cesidades socioma�eriales se dan en una relación matemática-econó-

mLca: 
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DINERO + INVERSION 
NECESIDADES 

SOCIO MATERIA LES 

Cómo opera entonces la Intervención Profesional del Trabajador Social 

en dicho marco de r ef er encia? 

Necesariamente bajo una relaci6n del intercambio ínter-institucional 

de dicha práctica social en la Comunidad, que se materializa en la eje

cuci6n de Proyectos y Actividades como: 

- Brigadas de S_alud( Servicio Seccional de Salud del Atlántico, Bene

flcíencia del Atlántico). 

- Proyectos de Recreación (Organización de eventos deportivos compe

titivos). 

- Campañas de Aseo (Fumigación: SEM, personal voluntario)

- Campañas Pro- Biblioteca (Organizaciones Juvenile�, Asociación de

Padres de Familia). 

Un grupo de practicantes de Trabajo Social en la Comunidad 1 '7 de 

Abriln se plantéo como objetivos generales los siguientes: 

11Propiciar a través de la ej�;ución del plan en los aspectos Educación, 
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Salud, y Recreación un acceso a mejores niveles de vida y lograr ma

yor participación de la comunidad en las actividades para adelantar 

su propio desarrollo". 

Ahora bien, dentro de los proyectos a ejecutar, tienen: 

- Proyecto 01. - Educación Fundamental para Adultos

Proyecto 02. - Integración y capacitación de los Grupos de Base 

- Proyecto 03. - Educación FAmiliar

- Proyecto 04. - Promoción Educativa y Participa�ión de la comu ni-

dad en Salud. 

- Proyecto 05. - Saneamiento Ambiental

- Proyecto 06. - Organización e impulso hacia el Deporte y la Re-

creación. 

Nótese que la programación se caracteriza por lá intervención verti

calista del profesional de la comunidad, en ningún aspecto se relieva 

la participación conjunta de los miembros, de ahí que cuando evaluan 

los resultados del proyecto concluyen: 11Se trabajó en coordinación 

con la Acción Comunal, "Porque no fué posible hacerlo con los demás 

Grupos de Base". 

De que se trata entonces? Integración o nó? Es eso 11adelantar su 

propio desarrollo"? 
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propio desarrollo"? 

Y contin-µán evaluando : 11 Se inició la campaña de aseo, pero no se cul

minó por falta de recursos técnicos�' 

- Por qué se diseñan tales proyectos cuando no se cuentan con los re

cursos adecuados? 

11 No se realizó la adecuación de canchas por falta de Recursos Téc-

nicos" 

Será acaso que la concepción del desarrollo social comunitario por par

te de las Practicantes de Trabajo Social, es el de resolver los probl�

mas de la comunidad por ellas mismas? 

Veamos ahora, otro grupo de practicantes de Trabajo Social en la Co

munidad "Los Rosales". Como objetivos se plantearon, entre otros, 

los siguientes: 

-"'Educar a los miembros de la Comunidad sobre las necesidades de un 

comité de recreación que se encargue permanentemente de coordinar 

actividades recreativas a fravés de los cuales se prevenga las desvia

ciones sociales en la Comu:üdad". 
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Cuáles son esas desviaciones sociales en la Comunidad? 

Los Programas que diseñaron son: 

- Proyecto: 01

- Formación de Grupos Culturales Recreativos Adultos e infantiles

- Proyecto: 02

- Saneamiento Ambiental ,,,

A diferencia del otro grupo, este pretende lograr el desarrollo social, 

a través de la canalización del uso del tiempo libre. 

- Puede una Comunidad marginada, re solver sus problemas socioeco

nómicas mediante un programa de Recreación? 

-Cuáles s.on las prioridades socioeconómicas en la Comunidad mar

ginada? 

- Cómo se articula recreación y subdesarrollo, o mejor, como se

constituye en alternativa a su desarrollo social? 

- C6mo se puede inferir del tipo de práctica de comunidad, esta pre

senta dos tipologías: 
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En la medida que estas actividades nos reflejan que la Práctica de 

Comunidad al interior de las zonas sub-urbanas Marginadas no est�n 

produciendo un proceso ascensor ial de las clases populares, antes 

p·or el contrario, se adecuán al intercambio de necesidades socio-ma-

ter iales, donde la intervención profesional del Trabajador Social que

da relegado a un formulismo cuasi-mágico y macondiano, donde se 

transfigura el espacio político movilizante; en este sentido las prác

tica social científica del Trabajo Social ubica en la r ealidad marginal 

implica una mayor elaboración tanto metodológica como programática, 

Veamos a continuación cual sería su contenido. 

3. 2. 2. Contenido Programático

Sí la intervención profesional del Trabajo Social bajo una realidad 

marginal presenta sus propias contradicciories en tanto que aparecen 

ciertas dualidades yuxtapuestas, tales como: 

1. Práctica Social Institucionalizada, como mecanismos de control

.social al ascenso de las luchas populares. 

2. Vinculación de los Partidos Políticos Tradicionales como elemen-
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tos .de dominación electoral ;(< y 

3. Tendencia de repetir los programas de Práctica de Comunidad y

la aplicación Funcionalista de la interpretaci6n de los problemas. 

Todo ello conlleva a una práctica esféril, que bajo ningún argumento 

dialéctico satisfacerá las necesidades sociomater iales, donde el auto-

desarrollo se convierte en una de las estrategias en la búsqueda de 

salidas congruentes para que la tendencia de la práctica profesional y 

su contenido programático sean congruentes, teniendo como punto r� 

ferencial los elementos planteados por Myriam Veeras Baptista. 

1. La dirección Política de la Práctica

2. La búsqueda de una Metodología

3. La comprobación de que no hay fórmula estratégica para la Prác

tica Profesional Transformador a 

4. El paso de un comportamiento ético-moralista, para un compromi

so expreso en una práctica crítica. 

5. La dimenxión de la.práctica realizada en las organizaciones de la

categoría. 

* En Barranquilla es de conocimiento popular que hay determinados
sectores populares que son dominados por Grupos Políticos Tradi
cionales, Ej. La Chinita, Hermanos Gerlein Echeverría, Los Ro
sales, Ricardo Rosales Zambrano, Carlos Meisel y Nueva Granada,

Miguel ·Bolívar Acuña.
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En este trabajo de la profesora Veras Baptista se incluye un nuevo 

elemento: La Dirección Política, que exige un nuevo tratamiento ya 

que 11 El Trabajador Social se coloca a la disposición de la población, 

para contribuir en su acción, resistiéndose a un papel de instrumen-

to burocrático en la medida que pretende los objetivos de la pobla

., 20 
ClOn 

En la medida en que la práctica profesional del Trabajador Social 

utiliza la interpretación del conjunto de variables de la realidad, po

sibilitando la ubicación programática cuyo contenido reflejará el as

censo de las luchas populares; es significativo entonces que paralelo 

al diseño de estrategias en la Animación Sociocultural y Desarrollo 

Comunal el Trabajador Social debería saber dirigir la atención hacia 

los hechos pertinentes y significativos de la realidad marginal; debe

ría combinar el estu�io de lo Macro con el análisis de lo Micro y tra

tará de anticipar un determinado nivel de sistematización conceptual 

para que sean los Organismos de Ba se y fuerzas popülares las que 

logren la movilización permanente con verdaderos programas que al

cancen niveles de socialización definida como 1 'Un Producto Históri-

co, que se manifiesta en los hombres parasatisfacer sus necesidades 

fundamentales, como el alimento, la vivienda, la comunicación, la 

20 VERAS BAPTISTA, Myriam. Tendencia de la Práctica del Servicio 
Social, En ponencias Centrales y Conclusiones del V Congreso 

Nacional de Trabajo Social. Cartagena, Colombia 1983 p.10. 
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sol�daridad, etc.; que a través del tiempo se expresa en diferentes for

mas y contenidos, que obligan al estudio particular de estas prácticas 

21 
en el desarrollo de la sociedad 

Ahora bien ¿ En que medida el Trabajador Social, puede entrar a for

mular la promoción, el autodesarrollo y la movilización Frente a la 

Socialización del Bienestar Colectivo? 

- Qué programas de Animación Sociocultural son los que requieren en

la Realidad Marginal, a traves de la intervención del Trabajador Social? 

Si la Realidad Marginal posibilita a través de la movilización permanerr 

te los elementos para que la comunidad identifique las estrategias a su 

transformaci6n, solo mediante ella se lograrían caulificar, 11 Frente a 

esta realidad le corresponde al Trabajador Social, examinar y definir 

su quehacer dentro de esta caracterización, explicando, la ubicación 

asignada dentro del sistema social, que le permite actuar histórico a 

partir de procesos generados que se orientan en la satisfacción de los 

estados carenciales de los hombres y en la obtención de los problemas 

22 
e intereses predominantes . 

En síntesis la intervención profesional del Trabajador Social en comu

nidades Marginadas se ubica en la propuesta y elaboración de progra

mas que en su conjunto constituyen lo que hemos denominado FRENTE 

DE DESARROLLO POPULAR, instaure una nueva modalidad en la d� 

f ensa de los intereses colectivos para eliminar los estados carencia

les diferenciales de la población. 

21. TORRES DIAZ, Jorge, Ob. Cit. p. 332.
22. Ibid. p. 334.
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Plantear un programa de Desarrollo Comunal en la realidad margi-

0.al mediante las estrategias de la animadón socio-cultural con la 

debida participación de las fuerzas pop ,';1,·e�: r 3:_,¡s respectivos orga-

nismo s de base, este se caracterizaría por la constitución dinámica 

de jerarquías entre las diversas organizaciones y sus diferentes pla-

· nes de desarrollo; para lograr una inte-rrelación entre las diversas

actividades de los organismos de base, proponemos una estructura

que haga posible la canalización e integración de los esfuerzos en

torno a un solo interés: CAMBIO S8CIAL, tal estructura es: (Es -

quema No. 2).

- El Comité Central estará constLtuí:do por los representantes 1 má. -

ximo 3 miembros) de cada uno de los organism,)s de base, será. el 

máximo organismo que adopte las políticas, las estrategias a seguir 

en las de ter minadas acciones. 

- El Secretario General: Será nombrado en Asamblea General por el

sistema de planchas; será encargado de coordinar las acciones en los 

programas a desarrollar; llenará un registro de actas,. de igual forma 

que se encargará de establecer nexos entre las demás organizaciones 

populares que sirven de apoyo. 

87 



SECRETARIA DE PROM 0-

CION Y DESAR R O LLO COMUNAL 

PROPUESTA DE T RABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

FRENTE DE DESARROL L O  POPULAR 

F. D. P.

COMITE CENTRAL 

SECRETARI O  GENERAL 

SECRETAR IA DE ASUJi 

TOS CULTURALES 

ORGANISMOS DE BASE 

MOVILIZACION 

ASESORIA: T RABAJO SOCIAL 

SECRETARIA DE ASUt:!_ 

TOS ECONOMI COS 



Entre el Comité Central y el Secretario General existLrá un dep¡;u-ta

mento de Asesoría, coordinado por un profesional del Trabajo Social 

que oriente las diversas actividades del Frente de Desarrollo Popular 

( FDP). 

- Secretaría de promoción y Desarrollo Comunal: f?ara darle una es

tructura dinámica y evltar l.a burocratización del ente, existirán 3 

secretarias: de promoción y desarrolló comunal, de asuntos cultura

les y de asuntos económicos, cuyas funciones serían: 

- Diseñar con los voceros de los organismos de base un plan de tra

bajo que contenga pro_yectos en concreto, as[ por ejemplo: Secretaría 

de promoción y Desarrollo comunal presentarí:a como proyectos de 

Reconstrucción y mejoram Lento de la vivienda, cursos de capacita-

e ión técnica vocacional, escuela de Dirigentes Comunales. 

- Secretaría de Asuntos culturales: Organización de Eventos como

Seminarios, Conferencias, Talleres sobre Educación de la familia, 

Curso de Psicoprofilaxia Obstétrica, Campañas de V� cunación etc. 

- Secretaria de Asuntos Económicos: Se encargar[a de fomentar e

incrementar los recursos económicos p_ara la puesta en marcha de 

los programas, la utillzación de recursos humanos, materiales e 

institucionales que sirven de apoyo a la ejecución de tales programas. 
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Cada_ proyecto planeado y debidamente aprobado por e comité cen-

tral, será llevado a cada uno de los organismos de base para su ade

cu'l.da realización, donde las fuerzas populares se encargarán de la 

fiscalización y de la movilización permanente. 

La estructura organizativa .y dina.mica del F. D. P. como propuesta 

de la intervención del Trabajo Social en la medida que crea espacios 

políticos, determinan a groso modo, una práctica de comunidad dlfe-

rente y consecuente alas necesidades so cío materiales. 

Veamos a c'Ontinuación los objetivos y los programas que constituyen 

en su conjunto la propuesta de Trabajo Social bajo la organización del 

Fuente deDesarrollo Popular. 

3 . 3 . 1 . O b j e ti vo s 

- Motivar mediante las diveras técnicas de Concientización, los diver-

sos sectores de la población m.trginal', . sobre la problemática y las 

formas estratégicas que puedan superarlas. 

- Dar a los organismos de base, los elementos esenciales para el co

nocimiento e interpretación de la problemática a fin de confrontar las 

actividades con los grados de .ascenso de la lucha popular. 
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- -Jerarquizar los problemas socio-económicos en el conjunto de la

problem:3.tica de acuerdo a la selecci6n y los recursos disponibles. 

para la ejecución de los respectivos programas. 

- Establecer el tipo de actividades y los grados de intervención de la

· participación de las comunidades bajo los criterios de una planifica

e tón y organización a fin que las fuerzas populares partidpen ma.s i.-
,,_ 

.. , 

vamente . 

3. 3. 2. Programas-

En la propuesta de Trabajo Social y atendiendo a la característica de 

la Prá.cti.ca Social Científica desde la perspectiva d lalectizante del 

desarrollo comunal permanente y teniendo en cuenta la estructura or

ganizativa del ''Frente del Desarrollo Popular", los programas pro-

puestos son: 

Programa No. 1: CONSTITUCION DE UNA 1\/IICROEMPRESA PARA 

LOS A UTJCJNSTRUCCION DE VIVIENDA POPU-

LAR. 

Programa No. 2: DESARROLLO INTERVECINAL 

,:, Lo s anteriores objetivos están dado en relación con los programas 
con�enidos en la Propuesta de Trab-1jo Social. 
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Programa No. 3: 

.

t Ulf lVEISltAD SIMON BOLIVAR

818U r--c 
CONSTITUCt)N DEL FREN DE DESA°rtk�LLO 

.... .OlUfQUllU 

POPULAR. 

Veamos a continuación el contenido de cada uno de· los programas 

enunciado s. 

3. 3. 2. l. Programa No. 1 ConstLtud6n de una Micro empresa para

la Autoconstrucción de Vivienda Popular. 

PR'.JYECT.) íll: CAPACITA,CI'.JN Y F'.JRMACION DE AUT'.J C)NS -

TRUCCI.)N DE VIVIENDA POPULAR 

JUSTIFIC ACIQN 

Teniendo en cuenta que en el conjunto de los cinco barrios investLga

dos, las características de la vivienda aún conservan un estado de

plorable, el presente programa es justlficable por cuanto nos permi

te una integración de los miembros de la comunidad y a la vez les po

sibilita movilizar y aunar esfuerzos y recursos para resolver el pro

blema de la penuria de vivienda, al igual que su mejoramiento. 

OBJETIVOS 

Organizar los miembros de las comunidades marginadas en diferentes 
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c�mités para la producción de materiales de construcción y la partí.

e ip ación en la so lución de vtvi.endas populares en propio esfuerzo. 

ACTIVIDADES 

- Contacto directo con Hderes de la comunidad.

- Promoción del ?royecto.

- Selección del personal participe en el proyecto.

- Contacto di.recto con personal especializado en Autoconstrucción.

- Coordinación con Instituciones Privadas que adelantan programas

similares (Sena, Fundación Barranquilla, Corporación para la Vivien

da Popular). 

- Jrganización de los Comités de Trabajo.

- Cursos de capacitación.

3. 3. 2. 2. PROGRAMA No. 2: DESARROLLO INTERVECINAL

PROYECTO 02: VINCULACION DE INSTITUCIONES DE CARACTER 

PRIVAOO Y OFICIAL EN LAS COMUNIDADES MAR

GINADAS 

JUSTIFICACION 

Es justlficable por cuanto nos permite canalizar las necesidades, uni-
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ficar los criterios y a la vez posibilita la canalLzación de los recur

sos humanos, institucionales a través de los organismos de base para 

el logro de mejores condiciones y calidad de vida . 

. )BJETIVOS 

_Organizar las comunidades :vrar ginadas a través de la participación 

y ayuda mutua de sus habitantes con el fín de lograr una mayor inte

gración de los miembro s. 

ACTIVIDADES 

- Contacto Directo con líderes de la comunidad.

- Coordinación de actividades de los diferentes or gani.smos de base.

- Planificaci6n de actividades en los or15"anismos de base.

- Ejecución de actividades en la comunidad.

- Evaluación de las actividades realizadas.

3. 3. 2. 3. PROGRAMA No. 3: FRENTE DE DESARROLLO POPULAR

PROYECTO 03: CANALIZACION DE RECURSOS HUMANOS, INSTI

TUCIONALES 
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JUSTIFICACION 

Es justificable por cuanto nos permite mantener a los miembros de 

la comunidad en permanente movilización y asignación de tareas con-

gruentes al nivel de su realidad social. 

OBJETIVOS 

- ConstituLr un ente de representati"vidad popular que canalize los

µ:ro gramas, proyectos y actividades tendí.entes a buscar sus propias 

so luciones. 

ACTIVIDADES 

- Contacto directo con líderes de la comunidad.

- Formación del Comité central.

- Coordinación de actividades con los diferentes organismos de base.

- ejecución de actividades.

- Evaluación de actividades realizados .

En síntesis la propuesta de Intervención del Trabajador Social, en el 

contexto de la r ealidad Marginal, logrará sus aspectos cualitativos 

si las fuerzas populares se integran y en su conjunto convergen al 

Bienestar So-cializado. 
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PROGRA MA 

No. l 

CONSTITUCION DE 

UNA MICROEMPR[ 

SA PARA LA VIVI
E NOA POPULAR. 

No. 2 

D"ESARROLLO IN

TERVECINAL. 

No.3 

FREN't"E DE OESA 

RROLLO POPULAR. 

PROGRAMAS DE ANIMACION SOCIOCULTURAL 

JUSTI FICACION 

ES JUSTIFICABLE POR CUANTO • 
NOS PERMITE UNA INTEGRACK>N 
D E  LOS MIEMBROS DE LA COM!,L 
NIDAD Y A LA VEZ LES POSI
BILITA. MOVILIZAR Y AUNAR E� 
F UERZOS Y RECURSOS, PARA -
RESOLVER EL PROBLEMA DE Df 
FICIT DE VIVIENDA, AL IGUAL· 
QUE SU MEJORAMIENTO, 

ES JUSTIFICABLE POR. CUANTO 
NOS PERMITE CANALIZAR L >\S 
NECESIDADES, UNIFICAR LOS· 
CRITERIOS Y A LA VEZ P0Slfll 
LITA LA CANALIZACION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS, INSTITU· 
CIO�ALES A. TRAVES DE LOS -
ORGANISMOS DE BASE PARA EL 
LOGRO DE MEJORES CONDICIO
NES Y CALIDAD DE VIDA 

ES JUSTIFICABLE POR CUANTO 
PERMITE MANTENER A LOS 
MIEMBROS DE LA COMUN IDAD • 
EN PERMANTE MOVILIZAC ION 
Y ASIGNACION DE TAREAS CON 
GRUENTES AL NIVEL DE SU REA 
LIDAD SOCIAL. 

O BJETIVOS 

- ORGAN IZAR A LOS MIE�
BAOS DE LAS COMUN IDA
DES EN DIFERENTES CQ
MITES PARA LA PRODUQ
CION DE MATERIALES
DE CONSTRUqCION Y L.A
PARTICIPACION .EN LA -
SOLUCIOW DE VIVIENDAS
POPULARES POR PROPIO
ESFUERZO.

- ORGANIZAR LAS COMJ!
DADES MARGINADAS A TR�
VES DE LA PARTICIPA
CION Y AYUDA MUTUA DE
SUS HABITANTES COO EL
FIN DE LOGRAR UNA M A.
YOR INTEGRACION DE LOS
MIEMBROS. 

-CONSTITUIR UN ENTE
DE REPRESENTATIVIDAD
POPULAR QUE CANALICE
LOS PROGRAMAS, PRO
YECTOS Y ACTIVIDADES
TENDIENTES A BUSCAR
SUS PROP IAS SOLUCIO
NES.

PROYECTOS 

PROYECTO 01 
CAPACITACION Y 
FORMACION DE Al! 
TOCONSTRUCCIO N. 
DE  VIVIE NDA POP!:!, 
LAR. 

PROYECTO 02 
VINCULACION DE -
INSTITUCION DEC!. 
RACTER OFIClAL Y 
PRIVAD O E N  LA S 
COMUNIDADES MA.B. 
GINADAS. 

PROYECTO 03 
CANALIZACION DE 
RECURSOS HUM A
NOS E I NSTITUCIO 
NALES. 

.... 

ACTIVIDADES 

-CONTACTO DIRECTO CON
LIDERES DE LA COMU.t(l
DAD.

-PROMOCION DEL PROYEClO
-SELECCION DEL PERSO-

NAL INTERESADO EN A\L
TOCONSTRUCCION .

-COORDINACION DE ACTJ..
VIDADES CON PERSONAL
ESPECIAUZADO EN A.!:!,
TOCONSTRUCCION.

-ORGANlZACtON DE LOS
COMITES DE TRABAJO.

-CAPACITACION SOBRE A�
TOCONSTRUCClON.

-CONTACTO DIRECTO CON
LIDERES DE LA COMUNIDAO

J
' 

�OORPINACION OE ACTIV_! 
DADES DE LOS DIP'ERENTf. 
ORGANISMOS DE BASE.. 

-PLANIFICACION DE ACTIVI
DADES EN LOS O RGAN IS°
MO�DE BASE.

-EJECUCION DE ACTIVIDA
DES EN LA COMUN IDAD.

-EVALUACION D E  LAS AQ.
TIVIDADl!S REALIZADAS.

-CONTACTO DIRECTO CON
LIDERES DE LA COMUNIDAD.

-FORMACION DE COMIT�
CENTRAL.

-COORDINACION DE ACTIVl.
DADES CON LOS DIFEREl'i,
TES ORGANISMOS DE B�SE.

-EJECUCION DE ACTIVIDÁDES
-EVALUACION DE ACTIVI -
DADES REALlz'ADAS. !
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ELRMENTOS DE LA FOF-�1,1ACION HISTORlCA DE LOS 5 BARRIOS TUGURIALES 

NOMBRE DEL 

Bl(RR(O 

E VARISTO SOUR 
l>IS 

LAS MALVINAS 

; 

L.9$ 01.IVOS 

LOS ROSALES 

7 DE ABRIL 
O'lEI.LENOO) 

Afl'O DE CARACTERISTICAS 
LIM I TES 

FUNDAOO FORMACION H ISTORICA 
ELEMENTOS DEL 

HABITAT 

1.968 

2J' DE ABRIL 

1.982 

4' DE MARZO 
1977 

1.980 

tiQBI.E; CIUDAD MQ. EL NOMORE SE DEBE AL DR: E VA-
DESTOY LA ESME- RISTO SOlJRDíS QUIEN ESE TI EMPO 
RALDA. FUE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA. 
ES'TE:LIPAYA,BOS0U1::. LAS PERSONAS QUE INVADIERON LO 
SUR; EL BOSQUE HICIERON EN. BASE A SU NECESI-
OESTE: CALI-E 64 B DAD ECONOMICA 
CARRERA 9, 

�: EL BOSQUE 
E:STE: BOSQUE,A· 
RROYO, SANTO DO
MINGO. 
filIB.! 'ARROY9, SJ;H 
TO oot,m:oo.
OESTE: ARROYO,SAli 
TQ OOMINGO,SOUROIS. 

NORTE: LOTE PEfi 
TENECIENTE A LA 
URB. PAR RISH Y ClA. 
� LA PAZ, PA]. 
TE .PEL BARRIO -
SIN F IN. 
É§°tE: CALLE SIN 

NOMENCLATURA QUE 
SIRV.; DE LIMITE A 
LOS BARRIOS ME 
QUEJO, LA MANGA. 
OESTE: URB. ELPUE 
-

-

8LO Y CON LOTE S 
PERTENECIENTES A 
LA f'LIA. VASQUEZ. 

�E.SO URDIS 
� LAS MALVINAS. 

�; MALVINAS. 

Q!!_: TOE AGOSTO 

.ti.2.Rif.: SANTUARIO. 

!fil: BUENOS AIRES 

EL NOMBRE SE D E BE A QUE 1:N EL MES 
MARZO- ABRIL DE 1.982 HABIA LAS 
DISPU TAS DE LAS ISLAS MALVINA S 
ENTRE ARGENTINA E INOL ATERRA 
Y CONCIDENCIALMENTE PARA ES03 
DIAS HAB I A  CONFLICTOS ENTRE LA
POLICIA Y LOS INVASORES DE U NA·• 
FRANJA DE TERRENOS EXISTIENDO EM 
FRENTAMIENTOS PARA DE SALOJARLOS 
LA GENTE EXCLAMABA "HAY GUERRA 
EN LAS MALVINAS DE B/QUILLA. 

EL NOMBRE SE D EBE A LA EXISTEM 
CIA DE NUM E ROSOS ARBOLES OE -
OLIVOS, RAZON POR LA CUAL SUS� 
BITANTES LE COLOC ARON ESE NO� 
BRE. 
EL MOTIV? QUE LOS·IMPULSO f"UE LA 
FALTA DE VIVIENDA PROP.IA P� SER 
PERSONAS DE El:CASOS RECURSOS • 
ECONOWICOS. 

EL NOMBRE E S  E N  HONOR AL POLIT.! 
CO LI BERAL RICARDO ROSALES QUIEN 
HA COLABORADO CON LA COMUNIDA D  
Y EN AGRADECIMIENTO LE COLOCA
RON E L  NOMBRE; LA FU E RZA P\JBLI 
CA EN NINGUN MOMENTO LOS MOLE] 
TO PAR A NADA. 

AL COMIENZO SE LE DIO EL NOMBRE 

7 DE ABRIL �: 20 DE JULIO. 

llE REALENGO PORQUE EN ESE TIEMPO 
SE TRANSMITIA UNA TELENOVE LA L� 
MADA LA INDOMABLE EN LA CUAL E¡(� 
TIA UN BARRIO QUE SE LLAMABA REA 
LEN OO. LUEGO SE LE LLAMO 7 DE ABRIL 
PORQUE EN ESA FECHA SE LES VENCIA 

l.979· OE STE: CAR RIZA!. 

EL PLAZO PARA DESALOJAR LAS TIE
RRAS DEL MUNIPIO.ALCUAL TUVIERON 

VIVIENDA: DES_!;. 
CHOS DE MAD_É 
RA Y ETERNIT. 

SERVICIOS: NIJi 
G\JNO. 

VIVIENDA: DE� 
CHOS DE MAO_g_ 
RA Y E TERNIT. 

SERVICIOS: NI!!. 
GUNO 

VI VIENDA: DE$€ 
CHOS OE MAD� 
RA Y ETERMT. 

SERVICIOS: NI.!! 
GUNO 

VIVIENDA: DE.Sf.. 
CHOS OE CAR
TCNY MADERA. 

SERVICIOS: NIJi. 
GUNO 

VIVIENOA:D(S� 
CHOS DE NAO� 
RA Y CARTON. 

SE R VICIOS:NI� 
OUNO 

PERSONAJES 

POLITICO; ROBERTO 
ESPER . 
RELIGIOSO: HERMA
NAS: MARTHA ARA� 
80, EDITH MUNA
RRIZ, PARROCO: 
MARCOS LOPERA. 
JUNTA DE INVASION: 
ABOGADO: I SMAEL 
MACHAOO; 

POLTTICO: ROBERiO 
GERU!IN. 

POUTICO: RICARDO 
ROSALES Z. 

" 
1 

' 

QUE llACER FRENTE'Y TRIUNFARON . 1 i 
¡_ ___ _¡_ ___ .......1. ___ .:_ _ _L_:_:_::....:.:.:.:..:.:.:.....:...:.:.:.:..,.:_...:__ ____ .J._ ___ _L.. ____ ,__ 

FUOHE: DATOS SUMINISTRA.DOS ron LOS MICMllROS DE LOS ti BARRIOS TUOURIALE S SELECCIONADOS. 8/0UILLA, 198G. 



CONCLUSION 

Al realizar la presente investigación de las CARACTERISTICAS DE-

3.10GRA FICAS Y SJCIOECJ NO MICL\S QUE INCIDEN EN EL PROCE

SJ DE TUGURIZACI')N DEL SECTOR SUR DE BARR.Ai\JQUILLA Y LA 

P R'J ?UESTA DE TRABAJ J SOCIAL, podemos concluLr con las siguien

tes premisa: 

En el proceso de Formación Tugur ial existen '! coexisten diferentes 

variables que nos explican su existencia, podemos afirmar que una 

de ellas es la presencia de elementos políticos reflejada en la p3.rti

cipación directa de sus dirigentes provenientes del Bipartidismo (li

berales y conservadores} y en mín.imaproporción los del Partldo Co

munista, dada esta coyuntura, dicha participación no ha sido más que 

el de la utilización de los terrenos invadidos ilegalmente pero que po&

ter iormente los poHticos que acompañaron a tales invasiones inicia

ron un proceso de afianzamiento que ha durado un promedio de 7 años 

caracterizado por la presencia de servicios públicos, puesto de poli-



c{a, puesto de salud, escuelas pr im :�rías, guarder fas infantiles, que 

todos ellos han sido producto de La conjugación entre 2 fuerzas que 

al parecer "convergen", la precaria intervención del Estado y la 

intervención de las Fuerzas Popular es que en última instan e ia son 

las que han p-:>sibilitado que de alguna manera y aún mínimamente 

existan dichos servicios. 

El espacio Social en el contorno de las diferenciaciones sociales en 

lo que respecta a la ubicación de los Tu�rios en Barranqullla se ha-

1.la dada por las siguientes características:

l. La ubicación de un aparato político-jurtdko en la constitución de

un centro urbano a partLr de la cual se genera y a él pertenecen los 

demás sectorP.s residenciales. 

2. La configuración de un nuevo orden socio-cultural generando su

propio sistema. 

3. La unidad habitacional del Marginado aparece como una totalidad

en la r eproducción de las fuerzas de trabajo. 

4. El sistema urbano determina lo no urbano en términos del aparato

jurídico - adm inistrat.ivo. 

Estos elementos configuran la unidad espacial del Tugurio toda vez

que se halla Lnmerso en las relaciones sociales de producción capita-
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lista generando a la vez su propio sistema, que al estar determinado 

por la articulación del modo de producción cap ttalista transfigura 

elementos de una Urbanización Capitalista y no Capitalista, de ahí 

entonces, la convergenCLa de nuevas relaciones urbanas y suburbanas 

que en su conjunto constituyen su contenido demográfico. 

ffemo s venido afirmand) que la constLtuci.ón de l.os Tugurios al i.nte-

r i.or del pro ceso de Dep::ndencia del Cap Ltalismo Subdesarrollado, ge

nera su propia subcultura y su propio modo de vi.da que le es inheren

te a la reproducción de las fuerzas. sociales de producdón .. Esto es, 

el conjunto de Tugurios constituyen la totalidad social de nuestra es

tructura, una clase proveniente de las propias contradicciones del 

desarrollo desigual, donde la vivienda y tenencia al igual que su ubi

cación en el espacio urbano, la vivienda como uno de l�s principales 

necesidades humanas no resueltas por la intervención del Estado en 

el conjunto de la planeación urbana, adquiere las mismas caracterí:s

ticas del desequilibrio económico del sistema vigente. 

En la génesis delproceso de Lncremento de las zonas marginadas en 

Barranqui lla a partir de la década del 70, sus determ i.naciones no se 

hallan Lnsertados por el mero aumento de la población y a los flujos , 

m iQ'r ac.ionales , seda erróneo considerar ciertos sectores mar gLna

dos urbanos a todos los habLt-antes de los barrios marginales, es de-
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cír:, partir únicamente de los criterios ecológicos 

Y8: que en estos barrios pueden vivir l.umpen-proletar Los, obreros cua

lificados, pequeños empresarios v hasta e'npresar ios que prosperan, 

fiiar la parte especiflca de los grupos propiamente dichos, dentro de 

la población general de los barrios marginados , solo podernos hacer 

ciertas aproximaciones partiendo de nuestro diseño muestral. de ahí 

que las caractedsticas demo?áf icas en el proceso de Tuguruzación 

presente nexos intermedios entre los dos polos de la estructura social 

de la sociedad capitalista, entre sus clases fundamentales: Burguesía 

v Proletariado . 
• J 

La disciplina científica de Trabajo Social teniendo en cuenta los pro -

blemas del desarrollo socioeconómico y de manera concreta los pro

blemas organizados desde Las condiciones económicas hasta la penu -

ria de vivienda, ha de estar en permanente revisión y documentación 

cLentí.fica para que a su vez puedan generarse los denominados aportes 

bien sean de carácter institución o personal (Trabajos Investigativos} 

y lógicamente la intervención profesional en las áreas y campos que 

la problematica le exige, es por ello entonces que cada vez que se 

plantee la intervendón de Trabajo Social en las comunidades de ca -

racterísticas Marginal lleva implicitamente los elementos Políticos

Ideológicos del análisis interpretativo de las propuestas a· desarrollar 

lo que equivale a decir entonces que el método de intervención será 
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consecuente a la realidad en tanto que ha de de sarro llar los elemen

tos dialécticos de un nuevo proceso enrraizado en las coordenadas 

histórica se apropia de lo real, en este sentido la incorporación del 

método propone entonces una crítica teórica, la elaboración de nuevo 

concepto y la elaboración de nueva propuesta que integren dicho de-

sarrollo. 

La intervención Profesional del Trabajo Social bajo una realidad Mar

ginal presenta sus propias contradicciones en tanto que aparecen 

ciertas dualidades yuxtapuestas, tales como: 

l. Práctica Social Insitucionallzada, como mecanismo de control so

e i,al al ascenso de las luchas populares. 

2. VinculaCLón de los partLdos políticos tradi.cionales como elementos

de dominación electoral. 

e. Tendencia a repetir los programas de práctica de comunidad y la

aplicación funcionaHsta de la interpretación de los problemas. 

Todo ello conlleva a una práctica estéril que bajo ningún argumento 

dialéctico satisfacerá. las necesidades socio-materialista donde el 

auto desarrollo se convierte en una de las estrategias en la búsqueda 

de salidas congruenées par a que la tendencia de la pr á.ctica, profe

sional y su contenido programático sean conguentes. 
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RECOMENDA CD NES 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas a través del presente estudio 

podemos recomendar lo siguiente: 

UNIVERSIDAD 

S e hace fundamental elaborar estudios monográficos de cada uno de 

los Barrios que constituye el Sur de Barranquilla, con la participa

ción de investigadores sociales invitados, para que así halla una con-

vergencia doctinal. 

A LA FACULTAD 

Es indispensable que la cátedra de Práctica Comunitaria se integr e

tanto al proceso metodológico como los elementos doctrinales de las 

ciencias social.es y los enfoques contemporáneos de Trabajo Social 

Comunitorio, para que así tanto practicantes como Comunidad sea 

más consecuente con el nivel de la realidad. 



A LAS EGRESADAS 

' UNM.b10.i0 Sl�ON BOLIVAl 
B!SLIOHGA 

!&�R�I\QUILL� 

Par ale lamente a la anterior, es e sene ial que los estudios de Comu-

nidad presente nuevos enfoques y nuevas propuestas de la interven

ción de Trabajo Social, para que así no se presenten críterios tradi

cionales y repetitivos que objetan el quehacer profesional del Traba

jador Social. 

104 



BIBLIO GRAFTA 

ALE:::JR, Demóstenes yROCHA, Yenis. La Distribución del Ingreso Eco
nómico Familia En el sector Rural del Atlántico. Tesis de Grado 

Universidad Simón Bo livar. Barranquilla, 19 8Pi 

BARCO, Vir�ilio. La lucha contra la pobreza. Carlos ValenCLa Edito -
res Bogotá 198 5 P á.g 113 -11 4 

BERGEL, E%)n. Sociología Urbana. Editor tal Bibliográ.f ico ·ArgentLna 
Buenos Aires, J�59. p.24S 

CASTELLS, Manuel. La Cuestión Urbana. Siglo XXI, Editores. México 
1978. 

DANE. Sí.ntesis Estadtshca. La Población Urbana Set:;ún Censo 85 .Ascen
dia a: 89 J. 545 a persona. 

ENGELS, Federico. Contribución al ?roblema de la Vivienda, Edicio -
nes, Lenguas Extranieras Moscú, 1978. 

ENTREVISTA a uH clir igente Civico en el. Barrio "Los .Ro sales' 1

• Ltbr e -
. " 

ta de campo. Barranquilla, Abril 1986. El término Popular de Ca-
mello signiflca trabajo. 

FA LEIROS, Vicente de ;?aula. Espacio Profesional y Espacio Institucio
nal. En revista de Trabajo Social Ediciones Probisor Bogotá. 1983. 

HOFFMAN, Rodolfo. Amédca Latina y Desarrollo Sodal. Edición Siglo.. 
XXI. México . 1982.

INSTRUMENTO de Recolección de Datos. (Ver Anexo No. U. 

LEFER, Henry. De lo Rural a lo Urbano. Editorial Antropos, Parts 
J 970.



, VIJli.,4.)¡C�J ..•. 
¡1 � ltc ... ""' .... t • ,, j 
,, ' 

LINSKI, A. S. Generalización de la Concentración en da Ciud·a:a�?rL\t0.-
' 

da. Anal.es de la A t=:º dac ión de Geografía Amer;_icftna . .:t9'i'65'".?Uh.L.
• --..... • ('. 

�..r'. 

LEDRUT, Roberto. Sociología Urbana. Editorial Penquin Londrés 
1984. 

MORR[S, Petter. Reporte Urbano en las condiciones de los Estados 
Unidos Editorial Bá.sic. Nueva York. 1963.

TJR.RES DTAZ, Jorge. Historia del. Trabajo Social. Edltorial Grafita
lia Barranquilla, 1985. 

VER.AS BAt:->TTSTA, Myrian. TendencLa de la Práctica del Servicio So
cial. En Ponencia Centrales y Conclusiones del V Con(;reso Na -
cional de Trabajo Socia l en Carta�ena, Colombia. 

VARIOS AUTORES. Dependencia y Subdesarrollo. Vol. 7. América La
tina, Ei'ronteras Contemporáneas del Subdesarrollo v la Dependen
cia. Editorial Plaza y Janes, Bogotá, 1983.

WL\RE, Carolina. Estudio de la Comunidad. Washinton. 1954. 

�4 \.'DER. EGG, Ezequiel. El proceso de Arnmación Socio-Cultur al Edi
torial Human ita , Buenos Aires. 1977.

--------, -------- Metodoloczia y i?racti.ca delDesarrollo de 1.a Comuni
dad, Editorial Human ita Buenos Aires, 1975.

l 06 



ANEXOS 



PLA2'JTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante el comienzo de la década del 60 y del 70, el proceso de urba

nización en la capital del Departamento del Atlántico iniciaba su marca

da acentuación debido al credmiento comercial e industrial, pero al 

mismo tiempo se gestaba la formación de barrios subnormales en e 1 

contexto de la urbe, constituido por miembros de la clase popular o me

nos favorecida, donde los flujos migracionales actúan i.ndependlente -

mente de sus condiciones socio-económicas que son en última inslan

cia las determinantes, y nó como plantea Peter Marr is "La persisten

cia de bs tugurios por la existencia de una subcultura de la miseria 

que es fundamentalmente conformista, los residentes que caracterís -

ticamente inmigrantes más recientes a la ciudad y en términos de lu -

gares de residencia, los menos móviles" 1. Según éste autor, él habi -

tante del tugurto no está interesado en cambiar su modo de vida, sim -

plemente porque el grupo en que vive tiene normas de vida tales que 

1. MARRIS, Peter. A Reporfon Urban Tenewal in the Unit States en
the Urban Condition, New York, Basic Booc 1963, p. 79. 



1 Ol/-,flSIIAI 11,o• !OLIVA# 
Bl!L/OTfGA 

no· dan importancia al proceso material, la ed ación lt,llfll�4r41-so so 
----..:.:..:::__, 

cial. Explica la persistencia de los tugurios en la resistencia que esa 

sub-cultura de la miseria opone a las normas de la cultu ra general, en 

su negatividad a la asimilación. Bajo este criterio la constitución del 

proceso de tugur ización en Barranquilla no puede explicarse nuevamen-

te por la segregación del urbanismo o por la nueva razón económica, 

en la incapacidad de pagar vivienda si en Barranquilla durante las dé-

cadas 60-70 y en la presente ( 80) el tugurio se ha acentuado paralelo 

al proceso de urbanización clásico ol::edece al carácter interno de di -

cho proceso, a la coyuntura econónomica y social de las clases traba

jadoras y al proceso de minimización proletaria de dichas capas so:::ia

les; el tugurio no es una etapa subnormal, o una subcultura, o incapa -

cidad económica, o más aún, rrla oporh.midad de establecerse con su fa

mili a en una unidad indisoluble en el menor tiempo posible y con el mi-

.. 2 nimo de gasto , el tugurio y su .  proceso intrínseco es inherente y diná-

mico al desarrollo del capitalismo dependiente, esto se consta en ba -

rrios como "Los Rosales (1982) Las Malvinas (1978) 7 de Agosto o Rea

lengo (1967) Evaristo Sourdis (1973) Los Olivos (1978) que han crecido 

paralelo a las urbanizaciones oficiales del Instituto de Crédito Territo

tial. 

De acuerdo a lo anterior nos planteamos los siguientes interrogatorios: 

2. PEARSE. Andrew. Algunas características de la Urbanización en Ro
de Janeiro en la Urbanización en América Latina Ed. HauserNa
ciones Unidad, 1962, p .198. 
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i _ ¿ Cuál es la dinámica socioeconómica en la constitución y acelera

ción del proceso de h,gurización'? 

2. ¿ En qué medida el proceso de tugur lzación se halla articulado al

proceso de urbanización capitalista y de qué manera la clase po

lítica dirigente (local) los ·utiliza a sus intereses? 

3. La consolidación y proliferación de tugur los en Barranquilla, son

determinados por los flujos de inmigración reciente, o más bien

es la pauper ización de 1 as condiciones socioeconómicas de las cla

ses trabajadoras proletar las?

En este sentido, la propuesta de Trabajo SGcial en el proceso investi

gativo nos conduce a plantear objetivamente sus consideraciones y al -

t;ernativas a la organizaci6n de las comunidades localizadas en los sec

tores más populares de la ciudad de B.:.trranquilla, al.mismo tiempo 

que nos exige la elaboración de un plan de trabajo consecuente a los 

niveles de dicha realidad. social. 
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JUSTIFICAC ro N 

Nuestro estudio de investigación sobre "Características demográficas 

y socioeconómicas que incide en el proceso de Tugur ización del sector 

sur de Barranquilla y Propuesta de Trabajo Social; es justificable por 

cuanto nos posibilita diagnosticar los diferentes niveles de la realidad 

socioeconómica circunscrita en el tugurio, tanto en el modo de vida co

mo en el sistema de organización social� al mismo tiempo que nos per

mite µlantear alternativas de un trabajo social comunitario con sus res

pectivas actividades y programas tendientes a una mejor calificación 

del sistema de Bienestar Social 



OBJETIVOS 

- OBJETIVOS GENERALES

- Conocer y analizar las fuerzas internas y externas en el proceso de

tugur ización a partir de los años 80 en Barranquilla, a fin de estable

cer sus características peculiares como el habitat de las clases popu

lares a consecuencia de su pauperización. 

- Evaluar la magnitud del proceso de tugur i.zación en torno a sus con

diciones de vida y organización social frente a la coyuntura socioeco

nómica de la presente <locada. 

- Estudiar los diferentes tipos y formas del desarrollo del tugurio como

proceso de urbanización y su incidencia en la estructura socioeconómi-

ca de la ciudad. 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Establecer los grados de desarrollo social en el proceso de tuguriza-



ción tendientes a cúalificar el sistema de organización a través de 

programas de autodesarrollo y animación social que permitan cuali

ficar su sistema de vida. 

- Diseñar un programa de participación de comunidad en los sectores

marginados (tugurios ) con característi cas d�mocráticas que permitan 

la búsqueda de soluciones concretas y la incidencia de los organismos 

Estatales. 

- Diseñar un modelo de práctica de comunidad en la zona de tugurios

a través de la conceptualización y racionalización propuesta, como 

elemento de avanzada metodológica y relevancia del quehacer profe

sional del Trabajador Social. 



Un. grupo de practicantes de Trabajo Social en la Comunidad 11 7 de 

Abril'' se planteó como objetivos generales los siguientes: 

11Propiciar a través de la ejecución del plan en los aspectos Educación, 

Salud, y Recreación un acceso a mejores niveles de vida y lograr ma -

yor participación de la comunidad en las actividades para adelantar su 

propio desarrollo·'; 

A hora bien, dentro de los proyectos a ejecutar, tlenen: 

-Proyecto 01. � Educación Fundamental para Adultos

-Proyecto 02. - Integración y capacitación de los Grupos de Base

-Proyecto 03. - Educación Familiar

-Proyecto 04. - Promoción Educativa y Participación de i.a comunidad

en Salud. 

-Proyecto 05. - Saneamiento-Ambiental

- Proyecto 06. -Organización e impulso hacia el Deporte y ta Recrea-

ción. 

Nótese que la programación se caracteriza por la intervención ver ti -

calista del profesional de la comunidad, en ningún aspecto se relieva 

la participación conjunta de los miembros, de ahí que cuando evaluan 

los resultados del proyecto concluyen: "Se trabajó en coordinación con 

la Acción Comunal, "Porque no fue posi.ble hacerlo con los demás Gru-
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actividades recreativas a través de los cuales 

nes sociales en la Comunidad". 

---- --===---rr 

IJNII/� RS o.:. O' < y,, �'"! .l'l ?, 1 
¡: � ..,,:.. 

Cuáles son esas desviaciones sociales en la Comunidad? 

Los Programas que diseñaron son: 

-Proyecto: 01

-Formación de Grupos Culturales Recreativos Adultos e infantiles

-P royec to:02

-Saneamiento Ambiental

A diferencia del otro grupo, este pretende lograr el desarrollo social, 

a través de la canalización del uso del tLempo libre. 

-Puede una Comunidad marginada, resolver sus problemas socioeconó

micas mediante un programa de Recreación? 

-Cuáles son las prioridades socioeconóroicas en la Comunidad margina-

da?. 

- Cómo se articula recreación y subdesarrollo, o mejor, como se cons-
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p,os de Base:r. 

De que se trata entonces ? Integración o n6 ? Es eso II adelantar su pro

P LO desarrol10 11
? 

Y continúan evaluando: "Se i.ni.c ió la campaña de aseo, pero no se cul

minó por falta de recursos técnicos'' 

- Por qué se diseñan tales proyectos cuando no se cuentan con los re -

cursos adecuados? 

.!.:No se realiz6 la adecuación de canchas por falta de Recursos Técnicosrr 

Será acaso que la concepción del desarrollo social comunitario por par

te de 1:1.s Practicantes de Trabajo Sociai es el de resolver los proble -

mas de la comunidad por ellas mismas? 

Veamos ahora, otro grupo de pract.ícantes de Trabajo Social en la Comu

nidad 11 Los Rosales 11
• Como objertivos se plantearon, entre otros, los si-

guientes: 

- "Educar a los miembros de la Comunidad sobre las necesidades de un

comité de recreación que se encargue permanentemente de coordinar 
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ti.tuye en alternativa a su desarrollo social? 

- Cómo se puede inferir del tipo de pdctica de comunidad, esta presen

ta dos tipologías:

Una Práctica Asistencialista 

Dos Práctica Anti-transformadora de la realidad. 
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