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INTRODUCCION 

Ei trabajo de grado tituiaáo·La Comunidad Frente a id Tie11dd 

y su Incidencia en la Economía Familiar, pretende ser una bus 

queda del espacio profesional del Trabajador Social en una 

area que poco o nada se ha incursionado, permitiendo presen 

tar unas propuestas viables que induscan al desarrollo y me 

jor bienestar social. 

No se trata de inventar o invadir campos profesionales aje -

nos al quehacer del Trabajador Social, aunque la tienda en un 

sentido aparezca como un acto de una actividad ente ramente eco 

nómica por las relaciones que se entablan al interior de ella. 

No niega de hecho tampoco los elementos sociales que la campo 

nen en esencia y que le dieron en origen, pretender hacer una 

dividión profunda y tajante de lo económico y lo social, es 

querer permanecer anclado en teorias pasadas y superadas por 

ral para señalar que pretender hablar de desarrollo social por 

otro, es desconqcer esa doble intencionalidad que guarda el 

hombre, es un ser económico pero a la vez social, no produci

mos ni se hace riqueza solo, es el trabajo de grupo, en su in 
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teracción comunicante e inter rlepcndiente en donde el ho111bre 

actua y produce. Medir lo económico sin med·ir ·10 social es 

querer negar la unidad dialectica del hombre y de la socie

dad. 

Bajo esta premisa se encamina la tesis de grado consideran

do que el Trabajador Social puede abordar esta realidad por 

que cuenta con los instrumentos teoricos y la praxis profe

sional suficiente para determinar las comnotaciones especia 

les que son objeto de su trabajo. 

El Trabajador Social al tener cuenta el fenómeno de la tien 

da lo hace bajo el criterio de que se inscribe dentro del 

111 a r c o c o 111 un i ta r í o en donde l as ci r cu ns tan c ·i u s pre h i s to r i ca s 

que hoy le preceden le dan una situación especial. Como Tra 

bajad ores So c i al es se abo r d 6 el tema , a 1 encontrarse que el 

Estado Colombiano en el Gobierno del Dr. Belisario Bentan -

cour 1982-1986 presentaba en su programa Gobierno corno me

dida y estrategia al problema del nivel de vida de la fami

lia popular una alternativa complementaria al conjunto de 

políticas de bienestar social de la población. 

El Bienestar Social como política que se plasma en los pro

gramas de desarrbllo social que alcanza la población tiene 

en la atención de la salud y nutrición un proyecto específi 

-

2 



co como es el PAN que para hacerlo real, se implementan otras 

acciones. como la impulsada por el DRI acerca de la comercia 

lización de alimentos en el medio urbano, que para hacerlo 

efectivo y buscando covertura para el sector popular propuso 

al tendero como gremio, factor importante en la circulación 

de sus productos, que llagan a las comunidades populares. 

En la investigación se fijó como objetivo definir la organi

zaci·on del tendero como salida al intermediario y buscando 

facilitar mejores volúmenes de compra para el tendero.el cual 

podfa definir una ganancia superior, sin entrar a maltratar 

la economfa familiar con sobre precios. También se quiso en

contrar salida a la dispersión de la comunidad que poco ac -

túa sobre los precios en forma directa, a pesar de las ligas 

de consumidores. 

Metodológicamente el trabajo se ubicó como exploratorio, te

niendo presente, que poco o casi nada se había trabajado con 

tenderos, y resultaba más objetivo trabajar en ese nivel de 

investigación para ofrecer m!s adelante la oportunidad de fi 

jar jar investigaciones posteriores con más profundidad y ma 

nejo documental. 

Se partió de dos experiencias organizativas de tenderos en 

Barranquilla, la que organizó el Sena y Pro-juventud, funda

ción nacional de esta última que intenta desarrollar este ti 
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po de programa, basado en las propuestas del ORI y CORFAS. 

Se evaluó el trabajo y penetración de estos programas en 

13<.1rra11quilla, que fueronimpu1sados orig·i11a·1111ente en e·1 yo 

bierno del Presidente Bentancuor, pero que no encontraron 

todo el apoyo inst·itucional en su 1noinento. 

Dentro de la marcha del análisis de 1a problemática abor 

dadas se reubicó e1 tema teniendo presente la nueva acogí 

da y ubicación dentro del programa de erradicación de la 

pobreza absoluta del Presidente Barco 1986-1990, al encon 

trarse como uno de los aspectos a tratar en este programa, 

permitió ver que de verdad la propuesta que bdscaba la te 

sis de grado como campo de acción para el desarrollo de 

las prácticas comunitarias del Trabajador Social y de que 

la Universidad la impulsara, resultaban justas y objeti -

vas, al encontrarse, juridicamente las proveedurías de 

tenderos, como la organización de la misma comunidad en 

un proyecto viable y realizable. 

La tesis está conformada por tres capitulas, que en forma 

sistemática busca señalar todo el proceso analítico sobre 

el problema de estudio. Así el primer capitulo se refiere 

a las implicaciones socioecofiómicas de la tienda en la ciu 

dad de Barranquilla, presente en forma �gil pero concreta, 

situaciones de orden económico que van debilitando el bie 
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nestar de la población. 

En el segundo capitulo se hace presente el objeto propiamen 

te investigado cual es la tienda, se particulariza un poco 

m�s el enfoque y por consigutente se vuelve sobre las expe

riencias organizativas del tendero y de las instituciones 

parttcipantes, de hecho hasta aquí el trabajo no pierde el 

elemento b4sico complementario, al Trabajo Social que como 

parte del proceso lógico del contenido hilvanado, su rol in 

terpretativo dentro de ese problema. 

El tercer capitulo vuelve a tener presente tanto el papel 

del Trabajador Socfal como el Bienestar Social de la comuni 

dad, la organización del tendero y las propuestas que surgen 

de un� realidad analizada, interpretada y luego su �cguridad 

para llegar a definir las acciones de alternativas. 
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1- LA TIENDA EN LA ESTRUCTURA SO[IECONOMICA DE

LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Y EL QUEHACER 

DEL PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL FRENTE 

A ESTA REALIDAD 

1.1. OPORTUNIDADES QUE MANTIENE LA POBLACION EN LA REDISTRI 

BUCION QUE EJERCE EL ESTADO EN BARRANQUILLA 

Entendemos la redistribución como el proceso mediante el cual 

el Estado, a través de estudios realizados que dan como resul 

tado un desequilibrio regional, canaliza los recursos disponi 

bles, a aquellas regiones donde el desarrollo presenta desfa

ces con relación a los del resto del pais en algunos de sus 

aspectos estructurales, de tal modo que se eleve el nivel so

cio-económico de vida de los colombianos. 

A trav�s del tiempo se han diseijado distintas estratégias cu 

yo fin dltimo siempre ha sido el de hacer partfcipe de los be 

neficios del crecimiento económico a los estratos más pobres 

de la población. 

Desde la llamada primera década del desarrollo, y aún, con an 
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terioridad, ya están presentes dichos objetivos en los pla 

nes de desarrollo de algunos países. 

En esta apretada sintesis para refrescar la memo 
ria, podría decirse que através del tiempo, las 
principales estrategias de política social evolu 
cionan desde las que propugnan simplemente por la 
aceleración del crecimiento económico y asumian 
que en la medida que este objetivo se lograra,sus 
beneficios se irian irradiando de manera relati
vamente automática hasta alcanzar a todos los gru 
pos de población (1). 

Pasando por las que pusieron el énfasis en la necesidad de 

resolver los problemas de la pobreza mediante la creación 

masiva de empleo aan a costa de sacrificas en la tasa global 

de crecimiento de la productividad de la economía , y los que 

formularon estratégias de redistribución y crecimiento orien 

tados a tornar más productivos a los pobres dándoles acceso 

a los medios de producción; hasta los más recientes que pro

ponen una estrategia de satisfacción de "necesidades básicas" 

en donde los objetivos de redistribución y crecimiento se com 

binan con aspectos de participación comunitaria, identidad 

nacional y cultural y libertad de expresión, orientados al 

completo desarrollo de la capacidad de los individuos. 

1
A manera de ejemplo véase: Naciones Unidas, The económic de 

velapment qf Latin América and its principal problems , 

New York 1950, CEPAL, Análisis y Proyecciones del desa

r r o 1 1 o e c o n ó m i c o d e C o l o 111 b i a , i� é x i c o , 1 9 5 7 . 
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Una característica común a todas las estrategias indicadas 

en el párrafo anterior es que ellas, independientemente de 

que ha y a n s 1 a o puestas en p r Je L i e a o no , fu e r· u r I ti·; s é: i'\ ad� s 

con objetivos a largo plazo, en el fondo se confunden con 

estrategias de desarrollo econórnico. En lo que a Colombia 

se refiere, a grandes rasgos podría afirmarse que: sola111en

te hasta el plan de desarrollo de la administración López 

Michelsen (1974-1978), se incorpora como objetivo explíci

to de 1 a a c c i ó n g u be r na mental , me j orar e 1 n ·¡ ve 1 de vi da de 1 

50% más pobre de la población. 

Con anterioridad los planes habían contemplado metas de 

"Crecimiento y empleo" otorgándoles a cada uno de ellos di 

ferente importancia relativa según las circunstancias eco

nómicas y sociales imperantes. Así por ejemplo el plan de

nominado "Las cuatro Estratégias", identifico. corno ele

mentos claves para el desarrollo, la construcción de 

vivienda urbana y la promoción de las exportaciones en 

una conyuntura económica en la cual se juzgaba priori

taria la generación de empleo. En 1974 se intenta poner 

en práctica una estrategia de crecimiento con distribu -

ción y se considera, por consiguiente, que puede darse un 

cambio en la composición del gasto público para que el Es

tado juegue un papel más decisivo en la redistribución de 

los i ngres·os, 
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1 3 5 % a u n q u e e l p re s u p u e s t o to t a l de e d u c a c i ó n l o ha ce más 

rápidamente que el de salud. Por todo esto la participa 

ción del gasto social en la distribución global del pre 

supuesto Nacional se mantiene alrededor del 29% a lo lar 

go del periodo 1.979-1.982. Valga aclarar sin embargo que 

mientrá s  el gasto en educación y salud permanece constan 

te dentro del total, el destinado a trabajo y seguridad 

social disminuye su participación al pasar del 4.1% en 

1.979 a 2.6%en 1.82. 

A la luz de los estudios que han análizado el impacto dis 

tri bu ti v o del gasto p ú b 1 i e o en C o 1 o m b i a y en otros países 

ne aparecer& arriesgado formLl1ar l ct hipótesis �us ...& .. ..... - "'+ ..... 
UUI QISt.,(; 

el período 1.979-1.982, la distribución del gasto público 

había tenido un efecto neto regresivo en la distribución 

del ingreso del país pero solamente a través de estudios 

cuidadosos podrá verificarse en el futuro esta hipótesis. 

Este proceso de redistribución se encuentra contemplado 

dentro del plan del actual gobierno "Erradicación de la 

Pobreza Absoluta" es por decirlo así el artífice para tal 

fin. Estos intentos de equilibrio regional no son nuevos 

ya que en los anteriores gobiernos como planteabamos ante 

riormente, se presentaron planes específicos. Ya en 1.974 

se pronunció por primera vez ésta denominación para catalo 

9 
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Pero el hecho de que el plan " para cerrar la brecha" hu 

b ·¡ era e o n t: e 111 p l ad o l a 111 et a de ·1 él d i s t r ·j bu e i ó n no s ·j y n ·j f i -

ca que necesariamente el gasto pQblico ejecutado durante 

el perfodo 1.974-1.978 hubiera logrado, efectivamente, 

el objetivo previsto, aan cuando de acuerdo con un traba 

jo reciente sobre los perdedores y los beneficiarios del 

crecimiento económico reciente de Colombia, parecerfa 

que los ingresos reales de los más pobres mejoraron en 

la segunda parte de la década de los 70 en una época en 

la cual la política económica tuvo como mira la aistriou 

ción del ingreso. 

De la misma manera el hecho de que el plan de desarrollo 

de la administración Turbay Ayala (1.978. 1.982) hubiera 

colocado el énfasis en la inversión pGblica, especiallllen 

te en obras püblicas y transporte, no significa que hubie 

ra decaído el gasto en el sector social .Las cifras mues 

tran algo un tanto diferente, en efecto; en el período 

1.979-1.982 el crecimiento del gasto en el sector social 

es semejante al del gasto total haciendo la salvedad.eso 

si de que el aumento se concentra en el presupuesto de 

funcionamiento. 

Al interior del sector social los gastos de funcionamien 

to de educación y salud crecen en una tasa pareciaa ae 
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gar por parte de Bourgingnon al 59% de las familias Co1om 

bianas. 

Bajo la línea de pobreza absoluta, en el plan para 11 Cerrar 

i a i3. re ch a •' , se ha b 1 aba por e j e 111 f.i 1 o de i SO 7; 111 c'i::. 1:11:i b i" '= , de 

tal forma que hace años que se viene trabajando bajo estas 

premisas, sin darle continuidad a los planes. 

Es asf como en la actualidad el presente plan mantiene a 

la población a la expectativa de los logros que a nivel es 

tructural esta pueda generar para el desarrollo de la ciu -

dad. 

Dentro del Plan de "Erradicación de la Pobreza Adsoluta 11 

, 

Podernos identificar un aspecto que viene siendo promociona 

do como bandera del programa en la ciudad de Barranquilla 

como es el de la erradicación total de 23 barrios margina

les, entre los más conocidos podemos mencionar los siguien 

tes: Siete de Abril, San Martín, La Ceiba, La Esmeralda,Me 

qüejo, S�n Salvador, Las Malvin�s, Vi11bte, La PJz, Los 01i 

vos, Nueva Colombia, Meisel, EL Bosque. Acción que se con 

centrará en la dotación de Alcantarillado y conexión al acue 

dueto refacción de las viviendas y construcción de las de

terioradas, crea�ión de empresas comunitarias, microempre-
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sas, labor que aún no comienza presentándose un poco de in 

e rl! d u 1 i dad por parte de l os 111 orad ores de es t cJ s z o n v. s y de

la opinión pública en general. 

Habiamos mencionado anteriormente a las microempresas como 

uno de los aspectos que también han sido tenidos en cuenta 

como alternativa, al fenómeno del desempleo y por lo tanto 

a la falta de ingresos, se trata entonces de brindar todas 

las posibilidades de organización laboral, en el aspecto 

técnico y manual; existen ya en Barranquilla entidades que 

prestan asesorfa gratuita a grupos de artesanos y técnicos 

miliar, tanto el SENA, FUNDACION BARRANQUILLA, están alfren 

te de esta labor no habiendo aOn cifras estadfsticas que 

nos indiquen la efectividad productiva rentable de este ren 

glón. 

A nivel de empleo formal es poco lo que puede esperarse , 

las polfticas tendientes a generar fuentes de empleo no han 

cumplido sus objetivos. Dedicaremos un aparte especifico a 

este tema posteriormente. 

En el campo de la salud y la educación el panorama no ha cam

biado para bien, se mantiene con sus consabidos problemas 
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que deja el pasado perfodo gubernamental, la educación su 

fre modificaciones estructurales que ocasionó y ocasiona 

inconformidad en los educadores de la ciudad, pues la lla 

mada reforma educativa no trajo consigo ningún aporte a la 

calidad de la educación primaria y secundaria, pues fué 

más bien una reforma de tipo formativo, es decir cambios 

en aspectos operativos en la forma de presentar el siste

ma de evaluación a los educandos. Y en la organización del 

campo de profesores, adaptándolos a nuevas exigencias que 

e� muc�as ca5os fue Pn contra de lo� intPreses de los mis 

mos. En ningún momento la reforma educativa se orientó a 

introducir cambios estructurales en la calidad de la edu

cación, en el sentido de proponer una temática acorde a las 

nuevas ex i gen c i as que e 1 me di o s oc i a 1 ex i ge al hombre y que 

le sirven de elementos necesarios para su desarrollo y con 

el la transformación de la realidad. 

En la educación pre-escolar, el gasto público se vió recor 

tado en los dos últimos años, el I.C.B.F. se ha mentanido 

bajo la constante amenaza de desaparecer pues no cuenta con 

suficiente presupuesto para albergar, brindar educación pre 

escolar a cientos de niños que por la necesidad de trabajar 

de sus madres son llevados a estos Centros, con la esperan 

za que se les brinde una atención adecuada; esta situación 

es muy notor·ia Lebiendo en cuenLd que 1a pui:>"ict1...;6r, �¡,fJoti1 
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que la conforma proviene de hogares pobres, que no posee 

el ingreso suficiente para tener acceso a los centros pri 

vados que brindan atención pre-escolar. 

1.2. LA TIENDA DE BARRIO Y SUS IMPLICACIONES SOCIOECONOMI 

CASEN LA COMUNIDAD BARRANQUILLERA. 

Las raices de esta actividad se encuentra en la comerciali 

zación natural que diversos grupos sociales se encargaban 

de realizar llamados mercaderes, que armaban tiendas al re 

dedor de los castillos para promover el intercambio de pro 

duetos o vender y comprar, mercancías de diversos generas, 

permitiendo de este modo renovar las costumbres entre los 

pueblos. Estos asentamientos móviles de los mercaderes eran 

a cons¿cuencia del estilo de las llamadas caravanas, las cua 

les eran multifaceticas en lo que vendían; a través de ellos 

venían instrumentos de trabajo, nuevos libros y leyendas, 

telas o productos básicos para la alimentación en esa época. 

El desarrollo elemental de la economía que era baja en cuan 

to a volumenes de producción facilitaron esa situación, jun 

to con el hecho de las difii::11lt-,ct€S que :� ese rr!Or.H�?:to ofre 

cia el transporte elemento vital en la economía moderna. El 

mercader de la antiguedad, es el tendero de la economía mo

derna en los países en vía de desarrollo. Como caso sui-ge-
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neris subsiste en economfas pobres en donde a pesar de cier 

tos modernismos manejo técnico de su proceso productivo no 

deja de haber situaciones disfuncionales que cohabitan y dis 

torcionan el proceso de distribución y consumo. 

La tienda surge bajo la apremiante necesidad de hacer la eco 

nomfa m4s simple y de fácil acceso a una masa de consumido

res que por ese proceso contradictorio presenta la economia 

capitalista dependiente, lo saca de ese grupo elitista posi 

ble de consumir a altos costos, generandose entonces como 

fenómeno la escala de la estratificación para la compra y 

consumo de los productos básicos de la familia. 

En Barranquilla como cualquier ciudad del país puede decir 

s2 que tiene particu1aridades propias e� e1 dcs�rr011o de es 

ta actividad económica que hoy resulta trascendental dentro 

de la economia familiar. 

En Barranquilla se hicieron famosos muchos de estos estable 

cimientos de venta al menudeo; fueron ciudadanos Chinos ra

dicados aqui antes de la segunda guerra mundial, los pione

ros de esta modesta pero admirable actividad comercial. Los 

Campales como se les llamaba folkloricamente gozaban de nu

merosa cliente�a por el orden imperante en sus tiendas. Sus 

bajos precios y la tolerancia con una clientela que rápida

mente se familiarizó con el temperamento jovial de los orien-
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tales. 

Sin embargo, un nuevo curso habrfan de tomar los pioneros 

de estct actividad comercial al desprenderse de ellas, y

fué asf como el irse desarrollando la actividad avfcola y

cultivo de hortalizas en donde estos ciudadanos encamira

ron su atención, con el fruto de su trabajo organizado y 

de su espfritu ahorrativo se fueron abriendo paso dentro 

de la industria de la crfa y engorde de aves de corral ,co 

mo mecanismo para la obtención de mejores ingresos a tra

vés de la comercialización de los mismos, acompa�ado por 

obtención de tierras aptas para el cultivo de hortalizas, 

donde los orientales en la actualidad dominan este comer

cio en la ciudad, este desarrollo social de las colonias 

orientales alojadas aquf muy pronto se convirtió en la im 

plantación de una industria de servicios como es la de una 

red de restaurantes, que ofrecen toda una gama de comidas 

tfpicas de su- región y complementada con platos interna -

cionales que les han merecido el reconocimiento de su la

bor de empresas por la ciudadanfa. 

Este nuevo censo en las actividades de los ciudadanos chi 

nos, fue dejando un espacio vacante en la prestación del 

servicio de venta al menudeo representada en las tiendas 

de los barrios, hecho que fué aprovechado por emigrantes 
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del interior del país, especialmente Santandereanos, que 

huyendo del proceso de violencia en la época de los 60 

fueron ocupando poco a poco esta actividad comercial con 

un carácter de medio de vida, se fueron ubicando en los 

diferentes sectores de la ciudad constituyéndose también 

en un grupo de pujanza y disciplina que ameritaba opinio 

nes en el sentido que tienda aue no Pra rle Santandereano 

no era tienda. 

En carácter cerrado de su economía, se sustenta en la par 

quedad y desconffanza en la personalidad de estos emigran 

te s , p ro d u et o de l os re z a g os de un a l u ch a p o l í t i ca y de p o 

seción de la tierra que lo tocó vivir y que les obligó a 

despojarse del campo y venir a la ciudad de Barranquilla 

en busca de mejor suerte, se tropezó entonces con la curio 

sidad y muchas veces mal intencionados comentarios como él 

de 11 cachacos 1

1 11 usureros 11

, etc. situación que se fué desear 

tando a medida que el proceso sociabilizador comenzaba a 

hacerlos partícipe de los intereses comunes a la comunidad 

donde se asentaban. 

Sin embargo sus relaciones so(i�les sola se limitaban a la 

concurrencia en actividades donde convergen tenderos de la 

misma región, y 'donde su esparcimiento está sometido a las 

costumbres propias como son el típico juego de tejo, billar 
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juego de bolas, por lo demás suactividad se reduce a la aten 

ción de sus negocios. La tienda de Barrio hoy se ha consti -

tuido en un lugar de tertulias de vecinos donde se comentan. 

critican, todos los pormenores de la ciudad y de la comuni -

dad específicamente. 

1.2.l. La tienda de los Barrios del Sur. 

La tienda en los Barrios de Sur de Barranquilla tienen un sen 

tido más que económico, por cuanto lo importante es se�alar 

que en la economía capitalista prevalece el consuin·ismo deter 

minado por el grado real de ingreso de ·1os grupos familiares. 

Su impacto en la estructura social de la ciudad viene prece

dida de una influencia notable en la vida de la comunidad por 

ende de la familia, quienes utilizan estos negocios como cen 

tro operacional para proveerse muchas veces de los alimentos 

bás·ícos. La compra menudiada o fraccionada por unidades es uno 

de los factores que mas favorecen los bajos salarios, más las 

modalidades de crédito a las familias permiten a estos nGcleos 

sociales de bajo poder adquisitivo poder defenderse contra las 

presiones de una estructura económica poco dinámica de la ge 

neración de empleo y salarios fuertes. 

Las familias dil sur de Barranquilla adquieren con la tienda 

una posibilidad más de poder supervivir, a pesar de que se le 

seña 1 e a es te gr e mi o (tender os .) el ser l os pro ta g o ni s tas de la 
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especulación y encarecimiento de los productos básicos. Cuan 

do el problema radica en la forma como se encuentra organiza 

da la economía como sistema. 

Considerando el impacto social por los efectos que cumple al 

brindar la posibilidad de que los ingresos familiares puedan 

adquirir en pequeñas escalas alimentos diarios o cualquier 

otro producto permiten hacer más elástica la posibilidad de 

consumo de la población de esos barrios. 

Para el Trabajador Social abordar estos problemas lo hace te 

niendo presente las nuevas situaciones que la organización 

comunitaria presenta en Colombia en general y en Barranqui -

lla en particular. El Municipio, como comunidad organizada y

núcleo del esquema territorial del país, viene precedido en 

estos ültimos años de c�mbios no solo en el manejo adminis -

trativo sino político y fiscal en donde se han señalado cam

bios que buscan canalizar los conflictos comunitarios del país 

Y por ende de una ciudad como Barranquilla. Por eso ante im

posibilidades reales de poder garantizar un salario fuerte a 

la población, llevar a cabo una política de control a los pre 

cios y evitando la violencia generalizada en las ciudades.El 

Estado Colombiano, elabora, diseña políticas y programas de 

atención a la población, que resultan coyunturales, pero que 

presentan para el momento una respuesta a las carencias de la 

población. 
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El caso� las tenedurias de tenderos o cooperativas que pu 

dieron organizarse fué diseñado como un proyecto dentro de 

la política de comercialización de alimentos urbanos del 

DRI que como bien lo señala Adsalon Machado debe encontrar 

se y definirse una estrategia agro-alimentaria, donde no 

se considera tan solo la tenencia de la tierra. Esta es la 

misma idea del programa DRI que considera que los campesi

nos deben concentrarse en la producción de bienes agríco -

las baratos para mejorar el nivel de vida de los pobres de 

la ciudad. Esto solo es posible si se adelanta en las zo -

nas urbanas un plan masivo de generación de empleo a una 

distribución del ingreso a favor de las clases trabajado -

ras; en caso contrario la economía campesina naufragaría 

por la estrechez del mercado de alimentos. 

Aqui se demuestra la estrecha relación e interdependencia 

del desarrollo socioeconómico del campo con la ciudad y más 

que eso el porque en lo que compete a políticas de atención 

de bienestar, el estado se ve obligado como en el caso de 

la coyuntura que vive el país, a definir un proyecto para 

organizar este gremio que en una u otra forma esta relacio

nado con la economía del país y de la familia principalmen

te, por eso resulta importante para el Trabajador Social de 

velar las políticas sociales del Estado y ver el carácter 

concreto que estos tienen y su transcendencia en la comuni

dad. 
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El proyecto no solamente contempla organizar a los tenderos 

sino que también busca organizar a la comunidad para llegar 

a definir un equilibrio entre estas dos fuerzas. 

Las condiciones del pequeño proveedor de barrio o tienda de 

poco capital frente a los grandes intermediarios, son facto 

res que el Estado tuvo en cuenta para buscar organizarlos, 

tanto en lo financiero-administrativo, como socializante de 

su rol en la comunidad.*Pendientes de estos nuevos acontece 

res el Trabajador Social no debe perder la visión de que exis 

te una tendencia socializadora del bienestar cole�tivo y que 

la socialización es un producto histórico, que se manifies

ta en los hombres para satisfacer sus necesidades fundamen

tales, como el alimento, la vivienda, la comunicación, la 

solidaridad de que a través del tiempo se ex presa en dife -

rentes formas y contenidos, que obligan al estudio particu

lar de estas prácticas en el desarrollo de la sociedad*. 

Igualmente puede decirse que los planteamientos y la polfti 

ca que definió el Estado para promover esta nueva organiza-

Revista Memorando de Coyuntura Económica Febrero 1987 No.1 

Centro de Investigaciones CIE Universidad de Antioqufa 

p,52. 
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ción no es más que pretender fortalecer su política de bie 

nestar en forma indirecta, al buscar otros canales de apo

yo que permitan fortalecer el salario familiar que al final 

es querer hacer factible un mayor acceso de la unidad fami 

liar a todos los productos básicos. 

Por eso para el Trabajador Social no puede resultar en este 

momento desconocido una nueva estrategia de acción del Esta 

do para proteger a las familias más pobres. 

El Trabajo Social podrá desarrollar su quehacer profesional 

al buscar con esta praxis ganar espacio profesional hacia 

la comunidad por cuanto los factores que asi lo permiten es 

tan dados: a) la institución, b) al servicio que suministra 

c) el Trabajo SOcial d) el usuario.

Los cuatros agentes se encuentran, ya que las cooperativas 

de tenderos o las Proveedoras o cualquier otra forma que ad 

quieran de organización los habilitan institucionalmente,co 

mo ente organizado con una política, unos objetivos y una 

programación definida; al tipo de servicio que va a prestar. 

es uno de los más importantes, ventas de servicios y otros 

productos básicos y el usuario que es la comunidad en su con

junto que puede ser beneficiada, que podrá exigir, si se or 

ganiza y si se le orienta y es el Trabajador Social quien 

como profesional podrá, racionalizada y técnicamente cumplir 

con estas nueva acción profesional. 
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1.3. SITUACION ESPECIALES EN TORNO A LA ORGANIZACION DEL TEN 

DERO. 

Al tendero en Barranquilla por su individualismo y falta 

de capacitaci6n contable en el manejo de su tienda, mu

chas veces se ve en un problema financiero, pues es dado 

el caso que no sabe cuanto ha sido su margen de rentabili 

dad durante un período especffico de tiernpo;por tal moti 

vo siempre debe algún dinero en mercancías; el cornpadrazo 

existe entre proveedor y tendero y muchas veces no deja 

visionar la independencia a que está sujeto; pues no con 

templa la posibilidad de perderlo pues este le brinda to 

das las garantías de crédito, sin exigir tanto papeleo , 

lo que es para el tendero el mejor gancho que utilizan 

los ya tradicionales proveedores del mercado público en 

Barranquilla. Al enfrentar el tendero complicaciones para 

sufrir su negocio corre donde su proveedor de cabecera pa 

ra que le otorgue la mercancía a crédito, a lo que este 

nunca se niega pero esto implica multiplicar los precios 

cuando el arroz la manteca, para, etc ... , llegan a la tien 

da ya pasaron por una cadena de intermediarios cada uno de 

los cuales sacó su ganancia. 

Como el tendero vive de su trabajo, lógicamente recarga 

los costos de los productos alimenticios, al final es el 

pobre consumidor quien paga estas intermedicaciones que 
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�e evitar&n con la puesta en marcha de la proveedurfa de 

tender o s. 11 

Er:tcr.ces pcde!!los dec�r C::!.!e e1 prcce�o de c0!11ercirlli7ac::ión 

donde está inmerso el tendero no puede en ningQn momento 

brindar las posibilidades de obtener precios favorables 

que permitan prestar un servicio adecuado a la comunidad, 

hay que eliminar los intermediarios y comprar en la medi 

da que sea posible a productores ó a grandes distribuido 

res, es la consigna actual del tendero. 

1.3.1. APARICION DE GRANDES MONOPOLIOS COMERCIALIZ ADORES EN 

LOS SECTORES POPULARES 

GR ANDES SUPERMERCADOS. La instalación de Supertiendas en 

los barrios populares donde la tienda de barrio tiene su 

mayor incidencia, es quizás una de las amenazas más fuectes 

que se han venido generando en 1os Qltimos tres (3) años; 

estos monap01ios comercializadores (Supertiend�s Olimpicas) 

a través de estudios de factibilidad y mercadeo, detectó 

que la influencia del crecimiento·urbanfstico de la ciudad 

desplazaba a una gran masa poblacional empleada, que no 

teniendo los recursos para obtener vivienda en barrios al 

tos de la ciudad de Barranquilla pero si poseen los ingre 

s os ne ces ar i os , que l es pe r mi ten compra r , su r a c i ó n diaria 
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en forma masiva, es decir hacen mercado cada quince o tan 

tos días, imposibilitados por la falta de tic111po para élcu 

dir todos los días a la tienda de barrio ó al mercado pQ 

blico, los grandes supermercados dotados de todos los avan 

ces técnicos en la presentación, empaques e instalación 

locativas son gran atracción para la población de recursos 

medios que mira en ellos la solución a su limitación de 

tiempo, si ·bien es cierto que las tiendas no dejan de ven 

der productos al menudeo y al crédito, también lo es que 

se detecta una baja sensible en el nivel de rentabilidad 

de las tiendas que viene siendo afectadas 6 indirectamen-

te por este fenómeno, el proce5o de cc�erci�li1ación a 

que se ve sometido el tendero, en la ciudad, no le permite 

compartir con la avanzada técnica comercializadora y de 

precios muchas veces de realización que utilizan estos 

monstruos comercializadores; es por este motivo que en los 

actuales momentos, el tendero siente latente, en cierto 

tiempo la desaparición de la tienda, si no se afronta y

asumen políticas que estabilizen en cierta medida tal de 

sequilibrio competitivo. 

La ubicación de tales supermercados, ha sido estratégica, 

actualmente se·:han instalado dos, una en una artería impar 

tante de la ciudad como es la Kra 21 con una afluencia ve 

hicular y peatonal considerable, donde su radio de acción 
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abarca cerca de 30 barrios del sector proporcionandóle no 

solo productos de primera necesidad sino que conforman to 

da una gama de servicios �tr�ctiv0s son

droguería, a1macen de ropa, panadería y servicio de restau 

rante puesto que en las mismas insta1aciones, se encuentra 

una venta de pollos asados (Pico Rico). 

Si hace unos meses, algunos tenderos encuestados comenta

ban que la influencia de tal fenómeno no era determinante 

en la desaparición de la tienda de barrio, hoy frente a 

la instalación de todo tipo de negocios alrededor de los 

supermercados, donde se expenden productos atractivos al 

público. Los tenderos no les ha quedado otra alternativa 

que reconocer el inminente peligro y afirmar que hay que 

hacer algo y rápido. 

LAS PROVEEDURIAS Y LA COHESION SOCIAL DE LOS TENDEROS: En 

un e5tucJ-i o ,ea1izado, por 1c, fündac-íó11 nacior.a·! P!"8j:..:ven 

tud en la ciudad de Barranquilla en 4 barrios populares 

de la ciudad específicamente en la población de tenderos, 

en uno de sus apartes, detectó una falta total de cohesión 

dentro del "gremio", se les puede lla111ar así que redunda 

ba en un individualismo total en el manejo de los negocios 

y con la actividad de comercialización de los productos; 

esta falta de cohesión social se determina por la escases 
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de relación entre los tenderos de la ciudad, donde cada 

tendero, cree saber como debe manejar su negocio y no a 

cepta la intervención de nadie para tal fin; las tiendas 

y te n d e r os de u n m i s m o b a r ·, · i o s e c o n s i de r a n e n e m i g o s c om 

petitivos, de muchas cosas, son son provenientes de la 

misma región y ni siquiera conocen el nombre de su veci 

no tendero, su relación se limita entonces a la activi 

dad, pero en lo personal es totalmente egocéntrico en 

materia de comercialización, el tendero compra sus pro 

duetos donde mejor le parece, siempre y cuando obtenga 

precios favorables, contribuyendo con esto a profundizar 

a.un n1ás di ferenci a.s de precios, que pu1:=dan Pn última ins 

tancia ofrecer al público; siempre ha sido una idea la 

tente, la unificación de preci os, pero debido a esta 

falta de comunicación, hasta el momento no ha sido po 

si ble. 

Hernos, concluido que los tenderos en Barranqui lla, son 

concientes de los factores que atentan contra su desarro 

llo comercial y social ,y son concientes tambien que exis 

ten necesidades que condicionan la organización de los 

tenderos, pero en la pr�ctica uno de los factores que ha 

incidido fuert�mente, en el logro de estos objetivos ha 

sido la falta de cohesión social que venimos enfatizando 

al implantarse las 11tenedurias 11 por parte del estado, con 
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el patrocinio de 1as entidades autorizadas (DRI), en Barranqui 

11a y logrará desarro1larse satisfactoriamente, debemos a 

firmar entonces que ha logrado romper una barrera social, 

que data de mucho tiempo y forma parte casi de la ideosin 

cracia �el tPndero, en nuestro medio �specffico (Barran -

qui11a). 

Otro factor importante, es el carácter medialista o prác 

tico, en sus actividades relacionadas con su negocio, bus 

ca enseguida el beneficio a corto plazo, no resiste 1a es 

pera que deben tener la obtención de resultados en un pro 

ceso dado, ya que lo consideran ensañosos y lleno de re -

quisitos, como 1a cantidad de papeleo que exigen y tildan 

de burocrática cualquier actividad donde ellos no ven los 

resultados inmediatos. 
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2. LA TENEDURIA DE TENDEROS-COOPERATIVA DE PEQUEÑOS

EXPENDEDORES 

En Colombia existen diferentes formas de participación co 

munitaria y son muchas las entidades oficiales que se apo 

yan en ellas para realizar programas de desarrollo social. 

El principio que anima la participación comunitaria es el 

de unir de inanera solidaria y mancomunada los esfuerzos 

de comunidades e individuos con escasos recursos para rea 

lizar con el apoyo del estado y los particulares proyectos 

de beneficio comun. 

Entre los programas de desarrollo social más importantes de caracter 

estatal puestos en marcha en e1 país durante la década del 

70 que se apoyan en la participación comuniiaria para rea 

lizar sus actividades se puede mencionar el programa de De 

sarrollo Rural Integrado- DRI , el programa de Desarrollo 

Nacional de Alimentación y Nutrición PAN, y el Programa 

de Integración 'y Participación de la Comunidad IPC, todos 

éstos programas han contado con financiación externa para 
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la ejecución y sus objetivos se desarrollan dentro de la 

filosofia de la prestación i,,tegrada de servicios, la par 

ticipación de la comunidad en dichos prog ramas generalmen 

te se cristalizan a trav�s de los lideres de las juntas 

de Acción Comunal, mediante la creación de cooperativas 

de producción, comercialización y consumo, la puesta en 

marcha de empresas asociativas� la participación en comi 

tes de desarrollo vecinal y la realización de proyectos 

específicos en los cuales la comunidad contribuye de dife 

rentes formas a su ejecución y realiza directamente su ges 

tión. De mamera m&s esfecifica, entre sus objetivos el pro 

g ram a DRI busca promover la organización y participación 

de la comunidad,propendiendo por el desarrol1o autososteni

do, a trav�s de la creacióny funcionamiento de usuarios a 

nivel veredal y municipal; 

El programa PAN se concibe como una estrat�gia 
para mejorar la situación alimentaria y nutrí 
cional de la población colombiana, y parti cular 
mente, la de los grupos m&s vulnerables mediante un con 
junto de acciones ejecutadas integrada y cordina�amente 
por más de 18 entidades del estado, con la vin 
culación del sector de la producción privada 
y la participación amplia y decidida de la co 
munidad beneficiada (2) 

2· Ver DNP, Plin de Integración Nacional, op, Cit, Tomo 1

p.p. 175
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Y el IPC que es un conjunto de acciones de dis
t -¡ n t º s en ti da el es de 1 es ta do e u y o f i 11 es 111 e J o r c1 f' 

las condiciones de vida de la población 111c1rg·ina 
dc1 de 23 ciudades intermedio del país, c:intrc 
sus objetivos busca el incremento del ingreso -
familiar mediante la generación de oportunidades 
de trabajo que sean el resultado de:l.la capaci 
tación de la fuerza laboral; 2. la organización 
comunitaria y el otor gamiento de asistencia tec 
nica y crediticia a empresas individuales y co 
lectivas (3) 

En tal sentido la participación comunitaria es 
una actividad cuyo desarrollo es apoyado y esti 
mulada por el estado, por las empresas y funda 
ciones privada� nacionales y extranjeras y por 
·¡ os o r g a ni s 111 os y a gen c i as i n terna e·¡ o na les que
buscan contribuir con sus aportes a la satisfac
c1on de las necesidades b¿sicas de la pobla
c·ión (4)

A la luz de éstas políticas de desarrollo social es nece

sario en nuestro estudio ver de que manera se refleja es 

te impulso que plantea el estado en ·el sector cooperativo 

del pais y en base a estos datos se debe mirar con objeti 

viciad los planteamientos actuales encerrados en el plan 

de II Erradicación de la Pobreza Absoluta", concernientes 

a la organización de la actividad comercializadora de los 

pequeños expendedores, a través de las proveedurías o te 

3
· Ididem, p.p. 229

4· Ididem, p,p. 237 y 238
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neduría de tenderos, 

COOPERATIVAS . En Colombia el sector cooperativo no tiene 

una participación importante a nivel nacional, sin embar

go en la Oltima d!cada el namero de cooperativas aumentij 

de manera sustantiva, ya que de 1061 entidades registradas 

en 1. 9 80, el 49% inici6 labores en este perfodo. 

La formación de normas por parte del estado para impulsar 

su desarrollo, como el decreto 1.958 de 1963, la coopera 

ci6n t�cnica intennacional recibida para el apoyo de este 

tipo de actividades y recientemente la creación del depar 

tamento administrativo Nacional de cooperativas, son fac 

tares que contribuyen a explicar su reciente expanción y

crecimiento. 

Un alta proporción de las cooperativas son entidades de a 

horro y crédito, 41.2% siendo muy bajo el porcentaje que 

se dedica a la producción, ésta circunstancia ha sido se 

Halada como una de las grandes limitaciones del movimien 

to cooperativo Colombiano, en general un 13% de éstas en 

tidades se dedican a actividades educativas, un 12.4% a 

transporte,9.2% a mercado y consumo, respectivamente, y

un 14,5% a servicios y producción agropecuaria e indus

trial. Ver cuadro No, 11 
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La mayor parte de las cooperativas son urbanas y se encuen 

tran concentradas en Bogotá, Mede1lfn y Calf, asf de las 

2.061 cooperativas existentes el 74% {1,520) estan ubicadas 

en zonas urbanas y alrededor de 700 se localizan en las 

ciudades mencionadas; en el sector rural las cooperativas 

no han logrado avances de importancia; solamente existen 

541 cooperativas rurales en la actualidad. 

Además de su concentración en zonas urbanas y en activida-

de� da ahorro y crédito. el movimiento cooperativo SA ca 

racteriza también por la gran inestabilidad de sus institu 

ciones, una alta proporción de las cooperativas que se 

crean tienen una corta vida, asf de 647 entidades creadas 

entre 1,976 y 1,977 un total de 226 fueron liquidadas. En 

tre los factores que explican su breve permanencia en el 

mercado, deben seña1arse por un lado la escaces de recur 

sos económicos para llevar a cabo las metas propuestas y

por otro, la ausencia de conocimientos administrativos pa 

ra dirigir este tipo de instituciones, no obstante ello, 

el número de cooperativas continua un ascenso, especialmen 

te en los últimos años. 

Como hemos podido observar, el desarrollo cooperativo se 

concentra de manera visible en ahorro y crédito en el 

sector del ccoper�tivismc de mcrcildo y con�umo es muy po-
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co lo que se ha adelantado� parece ser que las políticas 

de co_mercialización que propone el DRI aun no arrojan ci 

fras que permitan medir el alcance de sus objetivos; si 

bien es cierto que Bogota es la ciudad que agrupa el ma 

yor namero de cooperativa de este estilo, también lo es 

que ésta experiencia no ha sido lo suficiente promociona 

da y difundida al resto del país. 

En e 1 a c tu a l p l a n de 11 Errad i ca c i 6 n de 1 a Pobreza A b s o l uta 11 

se contempla la redistricución de los recursos para el de 

sarrollo de la actividad comercializadora de peque�os ex 

pendedores y es el DRI el llamado a patrocinar esta acción 

puesto que _ya cuenta con la experiencia lograda en la o�a 

nización de cadenas o cooperativas de peque�os expendedo 

res. 

Se pregona descaradamente que el sistema de 
P ro ·ved u r '

f 

a y 1 a O r g a ri i za. c i ó t I de 1 os ter I d E! ros 
en la Ciudad de Barranqui lla es de fácil apli 
cación que no demanda mayores estudios, bas 
ta organizar unos almacenes generales con ca 
pacidad de vender a los tenderos de Barrio, 
de contado o a crédito, a precio rebajado,pa 
ra que estos últimos a su vez los expandan 
en considerable abaratamiento (5) 

5· Tomado del Qiario El Heraldo, "Las Tiendas como factor

de abartamiento 11,Sección, Editorial, 22 de Noviembre 

de 1.986. 
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Si nos remitimos a los datos observados en el cuadro No,l 

notaremos que en Barranquilla existen solamente dos (.2) 

cooperativas de mercadeo y dos l2) de consumo, en todo lo 

que ha· venido siendo el proceso de desarrollo del coopera 

tivismo en Colombia. 

Es decir que la ob..ligaci6n de las políticas de participación 

comunitaria, el sector cooperativo, de comercialización en 

Barranquilla es totalmente nulo, no se cuenta con la expe 

riencia, ni se pueden presentar resultados que garanticen 

de antemano el éxito de la organización de cooperativas de 

pequeños: expendedores y de i ns ta 1 a c i ó n de 11 tened u r i as " p a 

ra los mismos. 

Entonces no se puede pensar que los resultados positivos 

que se han obtenido en otras regiones del país, tengan que 

darse mecanica.mente en la ciudad de Barranquilla de tal mo 

do. que traer un modelo preestablecido sin tener en cuenta 

ningün tipo de estudio que determina las características 

especiales de la población, la ubicación socio-económica 

del tendero, su proyección y la opinión que en ültima ins 

ta�cia estcis tienen de las políticas oficiales. de hecho 

va producir contradicciones y estancamiento de este pro 

Yecto en la ciudad, 

2.1. PROYECTOS EJECUTADOS EN BARRANQUILLA 

En la ciudad de Barranquilla se han puesto en marcha dos 
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(2) proyectos especificas, en el campo de la comercializa

ción el primero, 1' La Organiz;:ición de Cadenas de Tenderos" 

y la "Organización e Instalación de Provedurias" ambos impulsados a 

nivel nacional por el gobierno colombiano, ambos encamina 

dos al desarrollo social de los pequeHos expendedores y el 

abaratamiento de los productos de la canasta familiar que 

llegan a la comunidad por intermedio de estos, de esta for 

ma las entidades oficiales en laciudad abanderaron el pro 

yecto desde su comienzo; El SENA, El DRI, y COR FAS, empren 

dieron la promoción de proyecto dentro de la población de 

pequeílos expendedores, esto no era ya un experimiento se 

traia la experiencia de otras ciudades donde las''cadenas 

de tenderos marchan de manera aceptable" es el caso de la 

cadena de la ciudad de Pereira y Calí que han logrado agru 

par a un buen nOmero de tenderos, sin embargo los tende 

ros en la ciudad siempre han mantenido una cierta desean 

fianza ante el fracaso en los intentos de organización de 

los mismos, cuando la colonia Santandereana, notó la pér 

dicta de su hegemonia comercial en la ciudaJ, se dieron a 

la tarea de organizarse en cooperativas, que se denominó 

UNITIENDAS; la cual tuvo poco tiempo de vida debido al 

desconocimiento en la administración de éste tipo de orga 

nizaciones, ademas de la marcada apatfa que mostró el grue 

so de la población aludida a partir de los constantes ase 

dios de que eran objeto los tenderos por parte de la pre 
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factura d t� precios, la fiscalización en lus regli.1111enlc.1.cio 

nes de las tiendas y el constante platilleo, vieron la ne 

ccsidad de crear una institución que agrupara a los comer 

cianLes y que de esta tor111a se lucl1ara Pº" los ir,tereses 

com unes, basicamente en la asesorfa jurfdica que estos ne 

cesitan en la difusa de sus negocios, era necesario enton 

ces ubicar a alguien dentro del proceso polftico de la ciu 

dad y que desde alli pudiese manejar o mover hilos que ga 

rantizaran la tranquilidad en el funciona111iento de los ne 

g o e i os , s urge en ton ces u No ECO Un i ó n ct e e o 111 e r ci J n Les ; 4 u e 

logra agrupar a unos 1,500 socios que mantienen la asocia 

ción con un aporte de $500.oo mens uales los cuales se re 

visten en servicios de asesorias juridicas y diligencia -

miento de los trámites para la apertura y manten·imiento 

de 1os negocios de la ciudad; es de anotar que ésta orga 

nización no agr upa a tenderos unicamente, sino todo aquel 

ciudadano que se dedica al sector comercial, de tal modo 

que aquf no se ve ningún interés por la coinercia·lización 

de productos de la canasta familiar con fines de abarata 

miento, sino que es una organización que surge con fines 

políticos y de color polftjco por supuesto, y que en últi 

ma instancia no proporciona ningQn tipo de beneficio a la 

comunidad. 

· E n e 1 s en o de l a o r g a n i z a e i ó n s e d a l a d e s e r e i ó n de u n g ru
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po de tenderos que alentados por las perspectivas que planteaba la or 

ganización de cadenas de tenderos y por la oportuna visi.ón 

de que al quedarse en UNDECO no iban a solucionar sus pro 

blemas fundamentales como es de la comercialización de los 

productos, a costos altos, decidieron emprender con la ase 

sorfa del SENA la organización de la primera cadena de ten 

deros, el apoyo técnico del DRI y financiero de CORFAS �n 

ti dad encargada de canalizar los recuras destinados por el 

Estado. para proyectos de incidencia social y de participa 

ción comunitaria). Ya estos tenderos habfan tenido algGn 

tipo de experiencia en comercializar en grupo, pues lo ha 

bian hecho por su cuenta tratando de buscar un mecanismo 

que le proporcionara precios baratos y rentabilidad para 

el negocio; con la asesorfa del SENA se comenzó a estructu 

rar al grupo formalizando la afiliación de los socios y la 

elección de una junta directiva provisional, nombrandóse 

un secretario ejecutivo o gerente, un presidente. un fis 

cal y un un tesorero. elección que se hizo en asamblea de 

consti'tución. Por conformación y estatutos. el grupo asocia 

do quedó determinado como grupo pre-cooperativo,modalidad 

que contempla la legislación cooperativa, como fase prepa 

ratoria para el paso a cooperativa formal, la diferencia 

es que el grupo pre-cooperativo se conforma con mfnimo 5 

socios y las cooperativas con un minimo de 20 socios; de 

tal forma que COOPERTIENDAS que es l a  razón social comen-
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zaba a operar con unos 14 soc1os activos, la 1e�:ri�1aciú11 

del grupo fué aprobada mediante personerfa jurfdica, pre 

v i o un á l ·¡ s i s y es tu di o de 1 De p <1 r ta 111 en to Ad 111 i 11 i s t r ¿_¡ L -¡ v o 

Nacional de Cooperativas DANCOOP. 

El ORI sigue de cerca el proceso a través del suodir8ctor 

regional Dr. Pedro Prasca Vi�as, que siempre venia adelan 

tando al grupo a través de charlas sobre los procesos de 

comercialización en otras ciudades y de la f&ctibilidad 

que estos procesos deben tener en la ciudad de Barrdnqui 

·1 l a , e o 111 o que el O R I es l a i ns ti tu c i ó n di rector a de l pro 

yecto, a nivel nacional. 

Por otro lado CORFAS gestionaba a través de su encargado 

en Barranquilla Eric Leasing, la inyección de capital ne 

cesaría para que COOPERTIENDAS tuviera sus primeras expe 

r i e n c i a s e n g r a n d e e n e l p ro ce s o d e c o 111 e r c i a l i z a c i 6 n • p a r a 

tal fin se hizo necesario elaborar un cuadro socio-econó 

mico en donde se pudieran ver los elementos de juicio, ne 

cesarios para garantizar el reembolso del préstamo en di 

nero que CORFAS habia de canalizar; hubo la necesidad como 

mecanismo de control hacer visitas individuales a los ten 

deros con el fin de verificar los datos que mostraba el 

cuadro antes mencionado, además se realizó a través de o 

tro cuadro la proyección económica que COOPERTIENDAS debia 
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lograr mediante el ejercicio económico de comercializa 

ción durante un período de dos años, al serle otorgado el 

primer crédito que fué de $1.000,000,oo 

Se ubicó una bodega en Barranqui 1 lita y se surtió con unos 

1 4 p ro d u c t o s b á s i c os , C O O P E IH I EN DAS c o me n z a b a a s í á pres ta r 

un servicio a· sus socios con cupos de créditos en mercan 

cías que iban desde los$15.000.oo hasta un cupo individual 

de $240.000.oo, según lo establecido en los objetivos ini 

ciales del grupo cooperativo, estos cupos de crédito se o 

torgaron emocionalmente sin establecer mecanismos de con 

trol que regularan el tiempo de pago, intereses por mora 

etc. Este desacierto producto de la inexperiencia y del 

descuido de los asesores pues se tenía entendido que el 

SENA atendfa el manejo econórnico,al igual que CORFAS yuar 

dian de garantizar el reembolso del crédito estatal; pero 

parece ser que el SENA, atendió unicamente el aspecto de 

la capacitación teórica, en el manejo contable y de compra 

y venta de los productos, pero no visionó pequeños detalles 

de control fundamental para la marcha organizada de la ac 

tividad estos factores acarrearon una demora en el recaudo 

de la cartera morosa que llegó a sobrepasar la capacidad 

de adquisición de grupo precoperativo, por consiguiente 

se dió un estancamiento tal que se vieron en la necesidad 

de obtención de un nuevo crédito por parte de CORFAS que 
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lograra un refinanciamiento en las operaciones; sin embar 

go la gestión del secretario ejecutivo Luis Jiménez debe 

ser reconocida como paciente y optimista, acompa�ada por 

las acciones que se adelantaron ante el DRI y CORFAS en 

Bogotá, que lograron a pesar de la tra111itologfa la conce 

sión de un nuevo préstamo por valor de $3.766.000.oo, que 

sacó del estrangulamiento a la institución, por la cual 

muchos ya no daban cinco centavos. Con este nuevo présta 

mo se cubrieron las deudas contraídas y apenas si quedó 

para medio surtir la bodega, se entró entonces a regular 

de manera estricta los cupos de crédito, las polfticas de 

venta de contado a los socios y al público, como mecanis 

rno de rentabilidad, se hizo énfasis en la recaudación de 

los aportes mensuales en los socios morosos, es �ecir que 

se equilibro un poco la marcha del grupo pre cooperativo. 

A partir de esta primera experiencia en la ciudad deBarran 

qu illa, se quiere montar el proyecto actual de II Provedu

rias II en zonas estratégicas donde el tendero compre sus 

productos a precios bajos, si bien es cierto que las expe 

riencias no se deben dejar perder y por el contrario apre 

enderlas también lo es que hasta el momento no se ha con 

seguido la participación comunitaria que se esperaba,pues 

to que para implementar las tenedurías se necesita lograr 

el objetivo inicial del proyecto de cadenas de tenderos, 

41 



en el sentido de organizar el mayor número de éstos, que 

enlazados entre si harfan un uso racional de los centros 

de acopio, de abastecimiento para la distribución equita 

tiva y a costos favorables de los productos, en las tien 

das que conforman las distintas cademas, paralelamente a 

la organización de la II Cadena de Tenderos" COOPERTIENDAS. 

La Fundación Nacional Projuventud, contribuía a la reali 

zación del pro�ecto, con la organización de una posible 

segunda cadena de tenderos en la ciudad de Barranquilla, 

se establecieron los contactos con las entidades oficiales 

que ya venían trabajanclo en el proyecto a fin de que las 

orientaciones del programa se hicieran en forma,coordinada 

y organizada, buscando la asesoría y el espacio de consul 

ta que la fundación pudiese necesitar para tal fin. 

Se necesitaba entonces dar el primer paso, que era el de 

escoger la zona donde se implementaría el proyecto, se te 

nía ya conocimiento que cierto sector de la ciudad habia 

tenido tiempo atrás alguna experiencia de comercialización 

en conjunto, lo cual no prosperó pero se argumento que de 

bia buscarse el sector que mejores condiciones presentara 

y el Barrio San Felipe lo era por su conformación física 
' 

y por el carácter de sector medio, en cuanto al ingreso 
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familiar. se tomó como centro piloto de donde se irradia 

ria la acción del proyecto a los barrios adyacentes como 

son los de Meisel y Valle. 

RECUENTO DE LAS TIENDAS. Escogida la zona de influencia 

se procedió a hacer un reconocimiento del terreno y un re 

cuento de las tiendas existentes en los tres barrios es 

cogidos, el recuento consistió en un primer contacto con 

el tendero pues se solicitaba la dirección, el nombredel 

propietario, en nombre de la tienda, por lo que hubo que 

presentar r�pidamente la intención del programa, con el 

fin de obtener esa primera información. Hecho el recuento 

en los tres barrios se contabilizaron 72 tiendas. 

CENSO. (Ver Cuestionario de Censo) 

Ubicadas las tiendas se procedió a realizar un censo cuyo 

objetivo era obtener una visión general de la situación 

de los tenderos de la zona escogida y poder irdeterminan 

do las necesidades y problemas que pudieran tener los 

tenderos, este segundo contacto se hizo de manera más 

formal por parte de un promotor de tiempo completo, que 

gestinó la información a través de citas con los tenderos 

en las horas que estos tenían un espacio de tiempo dispo 

nible para conversar. Se explicó más ampliamente el obje 



tivo del curso y se presentó la opción de la organización 

de los tenderos acondicionandola a los resultados del cur 

so cuyos datos serían discutidos en un foro abierto donde 

los participantes tendrían la libertad de 111anifestéir sus 

i n q u i et u des a 1 respecto , 1 o que con di c i o n ó un a p r i 111 e r a 

gran reunión de tenderos de la Zona. Este segundo contac

to, demostró una gran receptividad ya fuere por curiosidad 

o inter�s pero se obtuvo una buena relación proyecto-Ten

dero. 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL CENSO PRIMERA GRAN REU 

NION. La fundación recurrió al apoy o del párroco del Barrio 

San Felipe, Padre Ariel Avi la, director de la Pdstoral So 

cial" en 13arranquilla, con el fin de que brindara su cola 

boración en la realización de los encuentros de tenderos 

que seguramente se ivan a ir qued ando; por tal motivo se 

expresó la filosofía del proyecto del Padre Avila el cual 

lo encontró suficientemente argumentado, digno de seriedad 

y ere di bi l i dad, por 1 o tanto manifestó su deseo de partici 

par en lo que fuera posible para sacar adelante el proyecto 

en primer término cedió un salón para l a  realización de la 

primera �euri6n foro. Se elijboraron tarjetas de participa 

c i ó n con e 1 res p a l do de 1 párroco , se re p a r ti ero n 1 as tarje 

tas en un total de 72 tiendas, por parte del promotor del 

proy ecto, recalcando la tem!tica del foro y su importancia 
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para la comunidad. 

Se realizó el foro con todo éxito, pues se lograron poner 

de presente las necesidades concretas de los tenderos del 

sector. se manifestaron inquietudes en torno a la comercia 

lización de los productos básicos, se habló acerca de la 

fa l t a de a y u d a m u t u a d e n t ro de l g re mi o de t e n d e r o s , l o ,:.q u e 

dejo notar las primeras premisas para encaminar la acción 

hacia la organización del grupo. 

PROMOCION HACIA LA ORGANIZACION DE LOS TENDEROS. A partir 

de los resultados del foro, se elaboró un boletín informa 

tivo donde se explicaban las conclusiones hecha por los 

tenderos asistentes y se hicieron llegar a todos los ten 

deros del sector con el fin de mantener el interés general 

frente a la organización, se elaboró y distribuyó además 

una calcomanía alusiva al deseo de organización cuyo lema 

decía: "Solos no organizados sí, Cadena de Tenderos 11 . 

En el boletín emitido a los tenderos de la zona, se reite 

raba la invitación a una segunda reunión donde se plantea 

rían ya de nuevo la necesidad de organización lo que con 

llevaba a la presentación de alternativas de empresas eco 

nómicas que se ajustara a las necesidades y presentara po 

sibilidades de realización a través del esfuerzo comunita 
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rio. Es así como en esta segunda reunión los tenderos que 

asistieron, escogieron como forma de organización la empre 

sa cooperativa, pues posee caracteristicas basadas en la 

ayuda mutua, la autogestión mancomunada hacia objetivos 

tambieR comunes, para emprender cualquier actividad que 

engendre organización, se planteó a los tenderos si consi 

deraban fundamental obtener una capacitación sobre la or 

ganfzación y manejo de las empresas cooperativas, a lo que 

los tenderos corroboraron dicha necesidad, se definieron 

las políticas a seguir para conseguir esta capacitación y

se aprobó la realización de un curso taller que expliaara 

de manera clara y detallada los fundamentos básicos del 

cooperativismo, la estructura de una cooperativa, el con 

trol democrático, como se eligen las juntas directivas, 

que son los estatutos de una cooprativa, cuales son los de 

beres y derechos de 1 os socios etc. 

Se realizó la primera cesión del curso de taller, la asis 

tencia fue regular, cuando se esperaba un mayor nGmero de 

tenderos, sin embargo se explicó la primera parte del cur 

so, insistiendo en la asistencia a la segunda cesión, que 

se hizo con intervalo de días para no perder así ei inte 

res por el mismo, 

Para la segunda reunión o taller se presentó una ausencia 
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casi total de tenderos, ha&ta el punto que no se pudo ex 

plicar la segunda parte, ante tal situación se comisionó 

al promotor del proyecto, a que realizará visitas a los 

tenderos invitados con el fin de detectar algún argumento 

valedero que les proporcionara indicios de alguna falla 

en el desarrollo del proceso hasta ese momento; los argu-

111 en tos expuestos sol o m os t r a ron a p a ti a y fa l ta de t i e m p o 

disponible para asistir al curso taller, por lo que su fun 

dación opto por la cancelación del curso y acelerar la or 

ganización formal del grupo, antes que estos cayeran en 

la monotonía y en el consiguiente rechazo al proyecto. 

LA AMPLIACION DEL AC]UAL GRUPO DE TENDEROS. Como consecuen 

cia de la baja sencible en la asistencia a las seciones 

del curso taller, hubo la necesidad de ampliar el radio 

de acción del proyecto hacia otros barrios con el fin de 

incorporar nuevos tenderos al grupo, en tal sentido se es 

cogio al Barrio Chiquinquirá como sujeto de ampliación 

del grupo, se aplicó aquf el mi srno mecani srno que en el sec 

tor de San Felipe, es decir se hizo el recuento de las 

tiendas, se contabilizaron 46, se informó inmediatamente 

el objeto de la visita y se ambientó la realización de u

na reunión con los tenderos del barrio; se acudió aquf tam 

bién al apoyo parroquial con el padre Sigifredo López a 

quien también se le presentó el proyecto recomendado además 
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por el Parroco Ariel Avila de San Felipe, este accedió a brindar el 

espacio pura hacer la reunión, se repartieron tarjecas de 

inv itación a las 46 tiendas, el día de la reunión solo a 

sistieron 8 tenderos, de los cuale s 3 hoy son socios de 

TENDEl<CC013, afiliaciones completaron un número de 7 por lo 

que se pensó inmediatamente en formalizar la organización 

y se fijaron de inmediato con el asesoramiento de la fun 

dación las acciones tendientes a cumplir con los requisi

tos que exige el DANCOOP para la obtención de personería 

jurfdica y de este modo comenzar a re alizar operaciones de 

comercialización. 

A pétrtir cie este mo,nento se estab·lecen contactos con otras 

entidades, en este caso se diligencia a través de COOPER 

TIENDAS la canalización de los cupos de cr�di to en cuantía 

de $ 15 . O O O . o o en ad e 1 ante de a e u e r do a e u 111 p ·¡ ·¡ 111 i en to e o n di 

cionado a la entrega del nuevo crédito, que para ese enton 

ces COPERTIENDAS estaba esperando, pero para esta gestión 

era necesario que el grupo precoperativo en formación se 

afiliara a COOPERTIENDAS en primera instancia como requisi 

to para la obtención de los cupos de créditos; de éstas 

posibilidades el grupo precooperativo e n  formación aligeró 

la documentación necesaria
) 

para la obtención de comienzo de un certi 

ficado de DANCOOP que lo habilitaria para realizar operacio 

nes con otras personas jurídicas. 
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La documentación conte111pló, e·1 acta de constitución del gru 

po, memorial oetitorio, estatutos, certificado de capacita 

ción expedido por EDUCONAL, certificación bancaria del apor 

te inicial a capital razón social de grupo precooperativo 

dicha documentación fué llevada al DANCOOP seccional, el 

cual la envió a BoqotJ para su estudio y aprobación; a lo 

e u a 1 � e 1 e e x Di di ó a 1 pre i: o 0 De r a t i ,, o T urn E Re O O B • e 1 e e rt if i 

c a d o d e pe r s o n e r i a j u r i d i c a e n t r á m i te c o n P l c II a l e ome n za 

ria sus actividades. 

Con este certificado en mano. TENDERCOOB con el acompafia -

miento de los asesores, volvieron a diligencias las posibi 

lidades de afiliación a COOPERTIENDAS. en reuniones soste 

nidas con el secretario ejecutivo de la entidad, no se en 

contró el mecanismo para afrontar esta nueva situación en 

el sentido de que un grupo precoperativo se afilie a otro 

como persona jurídica, esta modalidad no se había contern 

plado en la relación entre los grupos, pues COOPERTIENDAS 

lo veía claro en la manera que los tenderos afiliados a 

TENDERCOOB se afiliaran individualmente a COOPERTIENDAS,lo 

cual haría perder e1 sentido y la razón de ser TENDERCOOB, 

por la que la organización optó por no esperar más e1 con 

sabido posible cupo de crédito y &e decidió emprender la 
' 

exp eriencia de comercialización por cuenta propia. 
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CONTACTO CON PROVEEDURIAS DEL MERCADO PUBLICO. El objeli 

Jo de lc.1 co111ercialización cooperativd111ente es obtener pre 

cios favorables a través de la compra de productos masiva 

¡,;e;� te ; pe r ta 1 me ti ve se esta b l � e i 6 e o n t �et o e o n el f i s 

cal de Undeco Senor Campo Anibal Jiménez y que a la vez 

administra uno de los grandes graneros que funcionan en 

l3arranqui 1 ·1 ita; optaron por este señor, por �1aber 111anifes 

tado en una ocasión que era admirador y partícipe del 1110

vimiento cooperativo que si estaba en sus manos ayudarde 

alguna forma a esta acción no dudaría en hacerlo, el gru 

po precooperativo 1e planteó su necesidad y que entrara 

a mirar posibilidades, por fin llegaron a un acuerdo favo 

r a b ·1 e , d o n el e e l p ro ve e do r o f re e í J un e r é d i t o e n fJ ro r o r -

ción de 1 a 3 es decir si el grupo le hacía un aporte de 

$150.000,oo por decir algo, este les acreditaría $450.000 

s u s te n t a d a l a d e u d a c o n u n a l e t r a f i rrn a d a p o r e l p r e s i d e n 

te y el secretario ejecutivo de TENDERCOOB, por parte de 

los socios 1a deuda queda respaldada por un codeudor, que 

se escogié entre los misrnos socios, asi > argurnentan ellos 

no hay problemas de ubicación y disponibilidad del mismo. 

CENTRALIZACION DE LA ACTIVIDAD. En reunión de junta direc 

tiva, se planteó por parte del secretario ejecutivo como 

se lograría c�n�ralizar la actividad de recaudación de 

50 



los aportes de capital que cada socio debía hacer, para co 

mercializar, donde y como se utilizarfan las ordenes de en 

trega de mercancfa, como se pagaría al proveedor; a estos 

interrogantes la fundación propuso, la concentración de los 

dineros de la comercialización en la caja social de ahorros 

como un mecanismo de control contable de las operaciones 

en primera oportunidad, los dineros a recaudar por socio 

se haría de tienda en tienda, se consignarían en la caja so 

cial de ahorros y se pagar� al proveedor con cheque, las or 

cienes se elaboraron en las oficinas de PROJUVENTUD, con la 

colaboración de la secretaria que se puso a la orden de 

TENDERCOOB, en esta primera fase donde el grupo aan no po 

see la capacidad de arrendar oficinas, ni pagar secretaria 

las ordenes como se acordó se repartieron de tienda en tien 

da y así cada socio fué retirando su compra. 

Se realizó la primera comercialización el 01 de Dicie1nbre 

1.986, con un plazo de cancelación de 20 días a partir de 

la fecha de entrega de la mercancía, ,n¿ximo 24 horas para 

retirarla después de expedida la orden de entrega. 

Este proceso de co1nercialización se ha hecho cinco veces 

hasta lo que va corrido del a�o, de n1anera sincronizadct si 

se puede emplear el término, con algunas pequefias variacio 
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ries en 1a cuantía de las co111pras ya sea pot·qu¡� un <:;ocio no 

ha querido partí ci par en una de 1 as comer e id I i Laci onl·S o 

b1e11 porque rebaja su co111pra de ctcuerdo d J¿¡ exisLt:nc1c..1 de 

productos ci u e aún tenga a II l a t i <! n da � 1 Uf O [ H C (JO I> e u<· r I L d c..1 e 

tuc1l111ente con 12 socios afi·J·iados pero son gur1L:r'c..1l1111:r1Le / 

1 os que vi en en p a r ti e i pando de I n c o 111 e r c ·¡ a ·1 i La e i ó n , e: 1 res 

t o y i.l s e a í) o r f a l t él d 0 re e u r s o s o p o r t 0. 111 o r cJ e� n d c: u d a r s (: 

110 to hart hecho; a través del ejercicio ecu11órnico redlizc.1 

do ht1sta el momento se puede concluir que el proyecto si 

bien no hd cumplido con el objetivo de agrupar gran canLi 

dad de� tenderos, por lo menos se ha mantenido en cli111a de 

interés reservado a la espera de políticas inás claras que 

vengan del estado y que se mantengan agrupadas indefinida

mente hósta lograr el desarrollo total de sus objetivos. 

Mencionamos lo anterior porque como sucede siempre cuando 

se presentan cambios en las estructuras de las institucio 

ne s que e o n tri b uy en e o n e 1 des ar rol l o so e i a ·1 , . o b l ·¡ g ct ¿¡ de 

jar de lado proyectos y progra111as que se ponen en marcha y

que cuando e�tan alcanzando su desarrollo se les quita el 

apoyo y asesorami ento, factor que desmotiva la participación 

comunitaria en la ciudad. 

Se habla de casos espe cíficos; cuando la fundación nacional 

Projuventud, asumió la organización de cadena de tenderos 

en la ciudad, se esperaba que al ponerse en marcha el plan 
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la seccional de dicha fundación en Barranquilla. recibiria 

algün tipo de aporte económico que iba a reforzar con eré 

ditas a las cadenas que se organizaran en la ciudad. es de 

cir que se presentó el plán como algo ambicioso que reque 

riria recurso humano especializado y tiempo para alcanzar 

tal fin. Resulta ser que ahora, como producto de la reforma 

tributaria en el país los funcionarios y cooperat i vas, es 

decir las entidades sin animo de lucro entraron a formar 

parte del gravamen que irnpusn las reformas que estas enti 

dades dejan de percibir apreciables sumas de dinero, que o 

bliga a recortar el presupuesto ( en el caso de la Funda 

ción Projuv�ntud), destinados a programas y proyectos de 

incidencia social en ciudades donde el desarrollo los mis 

mos no han alcanz�do aün su desoegue por lo que no se jus 

tifir.a el mantenimiento dP. dichos proyectos, c1Jando en el 

interior del país si es extraorrlinario el desarrollo que 

han tenido y S" justifica el mantenimiento de programas es 

pecificos de qran enveraadura. 

Esto di6 como resultado que Barranquillr1 fuPra horrada den 

tro de los olaries rle cont·inur1r cnn lr1 ornaniz¿¡r-ión dP los 

tenderos - por parte rle PY'oj11venturl y quP TENDERC008 segun 

d a r. a d P. n a rl e 'lii c i II d a r1 h a v a v P n i rt o p P r d i e n rl o e n l o � ú lt i ino s 

meses la motivación oor el proyecto, al enr.ontrarse oracti 

camPntP apnyo alg1,no: es -abido oue la particioación de 

53 



autogestión s� dá a partir de ir soltándose en la ejecución 

de su oroceso, pero no de m&nera brusca y desconsid�rada. 

Se héJ descrito en e1 oresente capitu·10 con l11jo ele dPtanes 

todo el proceso de la ejecución de dos frentes del proyE:;cto 

ele.: orgdnizació11 de ·1os tenderos, 111ostrélr1do sus Facr.ores po 

si ti vos. las dificultades con que se tro�ie?an al tratar 

de orqani Zár a un grerni o di fi ci ·¡, C:{�rrado, que tenia q1ie 

s r? r t r a b r1 j ad o e o n todo e ·1 es p a e i o de t ·j e 111 p o y e o n ti n u i dad

pctra tener algfin tipo rle resultados. 

2. 2 . COBERTURA LOGRADA E IMPACTO EN LA POBLACION üE TENDE

ROS 

J:n los objetivos contemplados en el proyecto, se ten·ia pre 

supuestado la organización de por lo menos tres cadenas de 

tenderos fuertes, ubicadas en los sectores populares de la 

ciudad de Barranquilla, cadenas que al irse fortaleciendo 

aün más entablarfan un enlace que desembocaría en la imple 

mentación de una central de abastos, donde las cadenasentra 

rfan a comprar sus productos, para luego distribuirlos en 

tre las tiendas que la conforman, Si nos acogemos a este 

objetivo nos damos cuenta enseguida que conformar tres ca 

denas fuertes en la ciudad significa abarcar a m!s de 500 

tiendas en la ctudad de las 5,000 existentes, es decir el 
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10%, para en Oltima instancia lograr consolidar tres cade 

nas que por las experiencias antes mencionadas no pasarían 

de 50 socios cada una es decir 150 tiendas, 

Sin embargo la cobertura real que han tenido los proyectos 

se han quedado corta con relación a las apreciaciones ante 

riores, asf por ejemplo COOPERTIENDAS agrupó a sus socios 

sin abarcar a nacleos poblacionales significativos (cuanti 

tativamente), o sea a nivel de promoción se quedó nulo, 

las afiliaciones se dieron por compadrazgo, por reco111enda 

ción de tendero a tendero, más no hubo una masificación del 

proyecto. 

Por lo contrario TENDERCOOB patrocinado por Projuventud u 

tiliz6 buenos argumentos de promoción, abarcó alrededor de 

100 tiendas distribuidas en 4 barrios tradicionales y gran 

des de la ciudad y sin e mbargo el impacto en la población 

de tenderos fue relativo, al comienzo de la propuesta en 

m a r ch a de l p ro y e c to , e s te i m p a et o fu é b u e no , s e p o d i a no ta r 

como en el mercado público de la ciudad se comentaba sobre los porrne 

nares de la creación y que de unas cooperativas de tende 

ros aunque con recelo y desconfianza el proyecto fué cono 

cido en el comercio de alimentos de la ciudad ( Barranquilli 

ta), decimos que es relativo porque a medida que pasaban los meses y
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el proceso de organización de tenderos avanzaba se escucha 

ron rumores negativos, que aprovechaban cualquier tropiezo 

en el programa para censurarlo y criticarlo, sin ni siquie 

ra estar participando en el. 

S·i bien es cierto como lo hemos mencionado reiteradalllente 

que el pro yecto no cumple aOn sus objetivos, también lo es 

que este impacto logrado en los tenderos en la ciudad deBa 

rranquilla ha dejado sentadas las bases y condiciones, pa 

ra poder emprender una acción decidida con verdaderos y su 

ficientcs recursos que canalizen las aspiraciones de los 

ten el eros en l as áreas de e o mere i a 1 i za e i ó n , es que s i e 111 pre 

y cuando se trata de organizar al tendero o pequeílo expen 

dedor no se mira que a pesar de su condición maneja recur 

sos económicos suficientes que respaldan un crédito, escas 

políticas siempre tratan al tendero con limosnas, cuando 

lo que se necesita es una verdadera inversión para este 

sector. 

2.3. LAS NUEVAS EXPECTATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 11 ERRA 

DICACION DE LA POBREZA ABSOLUTA " COMO ALTERNATIVA PA 

RA EL SECTOR POPULAR EN BARRANQUILLA 

Dentro del programa del actual gobierno se ubican proyectos 

que han creado unas expectativas que si las comparamos con 
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las de gobiernos anteriores encontramos que no es nada nue 

vo, por lo general lasexpectativas de los sectores popula

res siempre han sido una constante en el devenir histórico 

de la ciudad. 

Sin embargo se esta hablando y se promociona el abaratamiento 

d e l o s p r o d u c t o s de 1 a c a n a s t a fa 111 i l i a r a t r a v é s d e u n a s te 

nedurias o proveedurías de tiendas de barrio, quizás la ex 

pectativa por tal milagro es el mecanismo a utilizar, térnri 

no nuevo para la mayorfa de los Barranquilleros, mas no pa 

ra algunas instituciones que han intentado abrirle camino 

al proyecto en mención. 

Hace algunos meses atrás, se mencionaba la instalación de 

la primera proveduria en la ciudad y que su ubicación seria 

en la Urbanizac ión Ciudadela 20 de Julio, acción emprendida 

por la fundación Barranquilla, que también se ocupa del de 

sarrollo de la microempresa en la ciudad, se realizaron en 

cuestas de algunos sectores de la urbanización en busca de 

indicadores que perm itieran medir el grado de inter¿s de 

los tenderos de la zona, en el proyecto parece ser la acción 

quedó allí en simples encuestas y estudios que no cristali 

zaron su objetivo. Para esa misma fecha se entablaba en la 

ciudad el debate político por cuerpos colegiados, lo que 

convierte toda act ividad oficial en bandera de grupos poli 
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tiqueros que solamente ven en estos sectores cauda'! elec 

toral; se dieron movimientos juven·iles de élcción s0cic.1l, 

patrocinados por otros como Unidos por Barranquilla y dt 

más que pugnaban por ganarse el aprecio de ·¡él población 

llevando servicios médicos a los barr·ios populares, ur10 

de ellos fue la ciudadela 20 de Julio. No es dificil su

poner que la acción por crear las tenedurias por parte 

de la fundación Barranquilla se diluyera dentro �e ese 

proceso politico que se estaba dando, co1110 deciamos en 

el capítulo anterior el tendero en la ciudad del3ctrr,.1114ui 

lla 1�s desconf·iado, no acepta que su dcsarrullo soc·iol 

sea condicionado por presiones polfticas y es 4ue co11el 

s o l o h e c h o d e s o s p e e h a r q u e e x ·¡ s t e p o 1 i t i q u t) r ·¡ c.1 c1 u n q u e 

no sea cierto rechaza de inmediato cualquier intento de 

organizé:lción. 

La aplicación del sistema de tenedurias o proveedurias 

no se ha presentado aún a la opinión pública de manera 

explicita; los beneficiados en primera instancia como 

son 1 os tender os , aún no han si do e a p a c i ta dos par a e o 111 

prender el manejo o mejor dicho el funcionamiento que 

va a tener este sistema, por ejemplo como se va a regu 

lar o controlar el acaparamiento que puede surgir como 

efecto de los diferentes niveles en el poder económico 

de los tenderos, pues habrán quienes de hecho tratarán 
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de negociar la mayoría de los productos en detrimento de a 

quellos que solo pueden hacerse a pequeRos mercados. 

Como se garantizar� la conseción de los productos que el 

tendero demande o solo se expenderan productos básicos y

de rápida venta, así como estos podemos plantearnos nuevas 

inquietudes que surgen de experiencias anteriores sino es 

pecificamente en el sistema de tenedurías si en otros sec 

tares de la comercialización. 
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3. EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA ORGANIZACION

DE LOS TENDEROS 

El Trabajador Social,siempre ha tenido un impacto cducati 

va a través de su acción, aunque muchas veces estos hallan 

si do involuntarios, es decir que en c iertos 1110,uentos del de 

sarro'llo del Trabajo S0cial, no se daba la intencionalid¿¡d 

por alcanzar y promover una real identidad Je los sujetos 

que han recibido la acción profesional del Trabajadot Social 

O e s p u é s d e l a s d i f e r e n t e s e t a p a s q u e s e )1 a n d ·¡ v i d ·¡ d o e n A m é 

rica Latina y especialmente en Colombia el Trabajador Social 

debe empezar a replantear el sentido y significado de la red 

de relaciones que establecemos en nuestro quehacer profesio

nal. En este sentido nos planteamos el reto de redefinir la 

ca1idad de nuestra re1ación con los sujetos con quienes tra 

bajamos. 

Si aceptamos.que la única posibilidad viable de vin 
cular la acción profesional a la dinámica de los sec 
tores sociales se encuentra en la articulación de 
nuestra propia práctica a su proyecto: Tendremos que 
remidir nuestra acción confiriéndole a su dimensión 
educativa una internacionalidad que revalorice lo 
popular y le permita constituirse en elementos de apo 
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mento de apoyo al desarrollo de nuevas concep 
cienes y practicas sociJles (11) 

Bajo estos criterios el rol del trabajo social, frente a 

estas nuevas formas organizativas, que buscan encausar 

situacio� concretas como los tenderos y las ligas loca 

les de barrio de consumidores que exploran una nueva for 

111a de garantizar su accesibilidad al bienestar comunita

rio y familiar. Dentro de esa perspectiva el rol será e 

ducativo dentro de la concepción de educación popular que 

se da en América Latina y que busca .rescatar y revalorar 

el papel de ls organizaciones populares. 

El Trabajador Social es un administrador de re 
cursos institucionales por los cuales debe res 
ponder. Es un técnico (un intelectual, en el 
sentido de ... ) que no aplica mecanicamente re 
cetas sino busca la coherencia entre situacio 
nes objetivas y respuestas . Es un educador so 
c i al . 

Entendemos entonces que estas 3 dimensiones de 
ben articularse al proyecto popular desde aque·1 
espacio ocupacional en el cual se desempe�a el 

11
· Movimientos Sociales, Educación popular y trabajo so

cial, Ponencia. XII, Seminario Latinoamericano, Me

dellín P.9. 
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Trabajador Social, . Al enfrentar la tarea fun 
damental de la educación popular, el Trabaja -
dor Socia·! tiene que entender que �so (_;ducoció,1 
i:iene un sentido que nec;e::,aríamente aeoe re�::, 
ponder al interes de·1 pueblo. (12) 

El Trabajador Socia l tendr� pues que buscar una ligazón 

institucional que le permita hacer esa lucha o tarea, jun 

to a las organizaciones populares, ya que debe de contar 

con ese respaldo para que su quehacer pueda ser real. Por 

eso el rol del Trabajador Social con el tendero y en ge 

neral con este programa (tenedurías de tendero) podr6 u 

b i car se dentro del m a r c o i ns ti tu c i o na 1 , que p E? r111 ·¡ te un a 

acción praxiológica, dentro del entorno comunitario, 

e n q u e s e mu e ve e l te n de ro s u re a l i dad e o In e re i a l y so e i al . 

El Bienestar Social puede entenderse como un sistema glo 

bal de entendidades especializadas, encargadas de dar res 

puesta a un conjunto de demandas de orden socio-económico 

y politico. El sistema de Bienestar Social. en el pafs es 

el producto de la gestión discriminada de los sectores y 

grupos sociales, según su condición laboral y organizacio 

nal. Al interior del Bienestar se mueven múltiples facto

res de poder, tanto nacionales corno internacionales que 

12
· Ididem P. 17
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se entrelazan indistintaniente a lo largo de la historia y

le dan connotaciones concretas, de acuerdo d cada 6µocd. 

El Bienestar Social por el corte organizacional de lü es

tructura social y económica del pafs, se ha convertido en 

privilegio de ciertos grupos que son los que preciben to 

do el apoyo institucional, debido a su vinculación con el 

sector 1noderno de la economia quedando en desigual posi 

ción grandes grupos laborales que aportan su actividad al 

sector informal que restringe en esencia las posibilidades 

de optar por su bienestar de servicios que al final resul 

ta vertical y los usuarios de este grupo tienen poca opor 

tunidad para deliberar sobre el acceso, control y calidad 

de estos servicios. 

En Barranquilla con una alta concentración del sector in

formal, en donde el deterioro de las instituciones que ga 

rantiza los servicios de Bienestar vienen presentando fa 

llas administrativas, tipo Seguro Sociales, Hospital Uni

versitário, Instituto de Crédito Territorial y demás ser

vicios co1nunales, hacen mas agobiante la situación de po

breza de estos grupos que ubicados hacia los tipos de asen 

tan1ientos que poseen un Duen equipamento inrraes�ructural, 

Sirven de entorno general para hacer del nGcleo fan1iliar 

uno de los más sencibles a recibir los impactos de una eco 
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110111ÍiJ. alsista, inflaciondria que destruye IHJSO o posu <.:I

lliL:rll:'SL1r generado por e·1 propio ESLdclo. 

Ante esas razones y situaciones, al Trabajo Social 110 so 

l u 111 e� 11 t e 1 e e o 111 p e t e r e a 1 i z ct r i n v e s t -¡ 9 il ci o r I e s q u e 1 • p 0 r 111 i -

tan i den ti f ·¡ e a r y ex p 1 i e ar l a re a 1 i dad s o e i a 1 , ta ;11 u-¡ é n es 

ta nan1ada a hacer otras co,no: 

-Participar en la formulación y evaluación de políticü.s es

tatales y privadas de bienestar y desarrollo social.

-Participar en la creación, planeaci6n, ejecución, adminis

tración y evaluación de programas de bienestar y desarro

llo social.

- O r g a ni zar grupos e i n d ·i vi duo s par a su par ti c i p a e i ó n en los

planes y programas de desarrollo social.

-Colaborar en la selección, formación, supervisión y eva -

luación de personal vinculado a programas de Bienestar y

desarrollo social.

-Participar en el Estado con el tratamiento de los proble

mas relacionados aplicando las técnicas propias de la pro

fesión.
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Ante esta serie de funciones las cuales representan reto 

para el Trabajo Social, es importante deslindar, que no 

solamente esas funciones podran ser abordadas y per,nanecer 

estáticas ya que eso le restaria o quitaria vitalidad y di 

n!mica propia al avance de la propia profesión, ya que es

ta se encuentra sujeta al acontecer de la comunidad y del 

desarrollo en la sociedad. 

Algunas veces los cambios los introduce el Estado en la co 

munidad y otras son las propias comunidades con sus conflic 

tos las que generan nuevas formas de lucha y de cogestión 

comunitaria. 

Por la situación actual que vive Barranquilla, de pobreza 

absoluta, de conflicto por los servicios, es necesario que 

se den mecanismos de base que habiliten y superen formas 

antiguas de organización o que por su praxis se han deterio 

rado y perdido imagen ante la comunidad. EL rol del Trabaja 

dor Social debe tener como función principal en esta etapa 

de la ciudad a buscar un mayor grado de participación cons

ciente y critica ya que en este momento pueden decirse que 

se ha perdido la identidad, ante la crisis social que se vi 

ve. Otro elemento clave que debe quedar inscrito en ese pro 

ceso de lucha: "Lucha por la identidad, la autonomía y la 

creación con criterios genuinos con la contra respuesta a 
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ld <.le110111indción y dependenciiJ qtH� hdn perdic.Jo nue�tro IJr'O 

p·io cct111ino"(8). 

[se vacio que existe en la comunidad Barranqui I leréi y que 

l a 111 anti en e atrapad a en procesos di s fu ne i o na l es e II cada 

u110 de los niveles organizat-ivos y adrninistrv.tivos (Jue le 

corresponden han llevado a una conciencia colectiva en don 

de la participación a quedado reducida a-1 111ínimo tiene que 

ver con los intereses individuales de·1 sujeto. 

La crea ti vi dad , es el re con oc i 111 i en to a l a pro d u e e·¡ ó n c i en -

tífica y al genio cte·1 pensamiento transfor111éidor al serv·i -

cio del bienestar humano. Es la creación por la vida y la 

socialización de bienes, recursos y servicios. Es la lucha 

contra todo tipo de alienación, enagenación. las escogen -

cías de la ciudad, las confrontaciones entre sectores so -

ciales la violencia, el Estado y la marginalidad creciente, 

hacen necesarios que el Trabajador Social en la comunidad 

de Barranquilla actue como bien dice autores como Jorge Tu

rres D. y Jorge De Castro. 

"La creatividad obtenga a la revisión para construir solida 

8 
Idem. p.326 
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mente nuestros quehacer profesional ... Es preferible des -

truir para crear, que marchar hacia la autodestrucción, el 

sometimiento y la explotación 11 (9). 

Cada nuevo problema, cada estrategia del estado o cambios 

en su organización, obliga a presentar acciones renovadores 

de una praxis profesional que no se encierra en premisas ab 

solutas; en Colombia se viene perfilando ca111b·ios profundos 

en la vida de los Municipios, el Estado a retornado el mane 

jo de la llamada democracia social, se habla de la plevici

tos,seleccíón de alcalde populares, de la organización terri 

torial del municipio a través de comunas que sean coadminis 

tractoras. 

Todos los Municipios grandes o peque�os manejan ingresos a 

través de los impuestos al valor agragado (IVA) se les otor 

gó mayor autonomia en la llamada descentralización adminis

trativa, es decir la comunidad en Colombia enfrenta en este 

momento nuevas espectativas ya que naceran cambios de estos 

factores que hoy involucran la historia del país. Cada eta

pa social, cada coyuntura afronta situaciones especiales, 

en donde las ciencias sociales, como las disciplina cientí

fica del hombre deben retomar esos impulsos, por eso "La ne 

9
Idem, p.341. 
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cesidad histórica del Trabajo Social para suµerar su tecni 

c i s 111 o y b r i n d a r n u e v a s p o s i b i l i d c1 d e s e n s u ú e v e n i r e i Ec' n t í -

tico. Esto no significa desconocer los incipie::ntes pe:ro LrJn 

cendentales aportes de la profesión si no en recuperarlos 

µar a des ar ro ·1 l ar l os y re pro d u e i r l os a 111 p l i é.1111 � n te en e ·1 pro -

ceso creado"(lO). 

El Trabajador Social, entiende que en las relaciones inte

ractuales de los hombres y de las confrontaciones de los 

grupos. como de los deseos de los estados por controlar, na 

cen factores que impactan la organización de la co111un i c:1d en 

el cual debe estar preparado el profesional de Trabajo So -

c i al 

10 

Sin negar el rol de los profesionales y técnicos en 
el proceso de cambio y la importancia de la articu
lación política de las movilizaciones d través de 
partidos y frentes, ia propuesta in1c1al de eúuLa -
ción popular señala que el proceso de ca111bio deµen
de muy particularmente de las existencia de secto -
res de la sociedad dispuestos y capaces de tomar ini 
ciativas y de implementar nuevas experiencias (11). 

Idem. p. 322 

11x11 Seminario Latinoamericano de Trabajo Social Selats,

fects Alaets. Conets, Medellín, 1986. 
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El Trabajador Social podrá gestar una a-ción socializadora 

ir1terco111unitaria que busque articu·1ar los valores e inte -

rés de una comunidad que poco han internalizado, la lucha 

por sus condiciones material�s de existencia, siendo como 

es natural la alimentación y nutrición fruto especifico pa 

r a l a re pro d u e c i ó n de un a fu e r za 1 abo r al o p ti m a . El ro 1 que 

cumple como profesional, al Bienestar de la población, va 

encaminada también ha alcanzar una mayor expresividad de 

1 ct sociedad civil, para lograr que estos sectores sociale� 

que hoy componen estos estratos de población, se dinamisan 

y mejoren su capacidad de movimiento, corno la adqu·isición 

de conocimientos habilidades y destrezas, que les permitan 

ganar poder social, en la gestión colectiva. 

La comunidad presenta el espacio vital en donde se cumplen 

los diversos momentos interactivos del grupo familiar, ba

sicos para su supervivencia como grupo. lo cual resulta de 

terminante para que esto se cumpla funcionalmente, y para 

que la comunidad alcance una estructuración, desde el punto 

de vista organizativo como de equipamento. 

Dentro de estos factores el organizativo aparece dentro de 

las actuales circunstancias, en que se mueven los barrios 

111argina·1es en Barranquilla, como determinantes pctrct t-JOder 

alcanzar accesibilidad a mínimas condiciones de vida. 
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Barranquilla como bien se ha demostrado enfrenta un proce 

so de deterioro tanto económico como social y por ende ur 

bano, ya que su capacidad para generar empleo productivo 

está siendo limitado, junto a esto hay que agregarle los 

bajos salarios producto del perfil de desarrollo que esbo 

za la ciudad, que viene creando situaciones disfunciona -

les especialmente para los llamados asentamientos subnor

males, en donde el fenómeno primordial es el de la compra 

de alimentos que se ven afectados por el ingreso salarial 

de la población que habita estos barrios. 

El papel de la tienda en estas comunidades como espacio so 

cio económico y cultural en donde la comunidad interactua 

y entabla sus relaciones de intercambio de tipo económico, 

como a la vez de comunicación, han jugado con el paso del 

tiempo y las nuevas cognotaciones que asume la economía lo 

cal y nacional, un papel preponderante en el ingreso que 

alcanza la familia por el carácter minorista de cornerciali 

zación a alto costo que realiza la tienda. La descentrali

zación es una de las características básicas aunque no en 

todas, lo cual, obliga al tendero a trabajar bajo una polí 

tica de encarecimiento de los productos de primera necesi

dad para poder manejar cierto excedente. 

Este rol de la tienda en la comunidad, resulta contrauicto 
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rio entre dos fracciones sociales, que en ültima instancia 

no estan ubicados dentro de un mismo estrato dentro de la 

estructura social de Barranqui lla. La comunidad muy pocas 

veces asume un papel organizativo en frente a esta reali -

dad, para poder fortalecer sus salarios. Por eso es que el 

Trabajador Social debe y puede participar de esta situación, 

para buscar exaltar a nivel de comunidades la conformación 

de ligar de consumidores de tipo locativos que actae dentro 

de su perímetro residencial con personería jurídica que les 

permita, llevar a cabo acciones de tipo legal. Ahora no so

lo para enfrentar al tendero como grupo de personas en tér

minos antagónicos, sino, como parte de un proceso 111ás �lobal 

en donde también se busque educar y desarrolldr el sentido 

participativo de la comunidad incluyendo al tendero, corno 

parte de ella. Las ligas entrarían a operar bajo el rol de 

o r i en ta r ta m b i é n 1 os val o res n u tri c i o na les que 111 anti en en 1 a 

población y que deben ser mejorados, para evitar el incremen 

to de la desnutrición en la población, por mal uso de los a 

limentos. Los nuevos acontecimientos políticos-administrati 

vos en la vida Municipal a partir de la Ley II. elección del 

Alcalde Popular como la Ley 76 de 1985, la Ley 14 de 1983 y 

la Ley 12 de 1986, en donde se buscan reformas que tengan 

que ver con la descentralización, fortalecimiento del fisco 

municipal y elección de alcaldes, como en general todo el re 

gimen municipal lo cual permite, dentro de todo éste marco 

encontrar una modificación al papel de la Comunidad, ya que 
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en este nuevo espacio po1itico con que aparecen los Munici 

pios, 1a participación comunitaria es básica para el papel 

descentralista que impulsan las nuevas 1eyes que buscan im 

pulsar e1 11amado Desarro1lo Regional. 

Las fuentes locales, de comunidad son algo estaolecido den 

tro del regimen municipal actual, lo cual permite llevar a 

cabo la propuesta que el Trabajador Social hace a partir de 

este estudio para coadyuntar con el plan general de Erradi 

cación de la Pobreza Adsoluta ya que el tendero, va a ser 

conjuntamente organizador, al igual que la comunidad quién 

también tendra que asumir su papel histórico que le compe

te en este momento. Hay que anotar que en el fondo en este 

periodo el Estado viene buscando su restructuración y que 

para tal fin; institucionaliza como promoción a nuevos movi 

mientas que tengan que ver con: consumidores, usuarios de 

servicios, due�os de vivienda, campesinos, peque�os propie 

tarios, etc. que en este momento se encuentren dispersos. 

Bajo esta realidad, es factible encontrar apoyo institucio 

na1 para llevar a cabo la propuesta de organizar las ligas 

de consumidores locativos, como también asociació11 de veci 

nos, que se encuentra institucionalizada a través de la Ley 

56 de 1985, en su articulo 21 dió nacimiento a entidades de 

naturaleza asociativa, denominadas asociaciones de vecinos, 

como las que por su composición y &mbito de actuación son 
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las apropiadas para intervenir, vigilar, decidir en buena 

parte de desarrollo de la vida vecinal urbana, en canfor-

midad con la voluntad de sus miembros con acción exclusi 

va sobre el área residencial de la junta respetando las 1í 

mites intercomunitarios, ya que su labor busca ser presen 

cial y de penetración a la unidad familiar, como a la tien 

da, a la vez como incremento inter activo de participación 

ciudadana y de grupo cfvico-cultural, que atienda las ne

cesidades especfficas de su núcleo social. 

Se la llama democracia local, resultado también un marco 

técnico, en donde puede y debe moverse la propuesta orga

n i za ti va de l a C o mu ni dad , par a al e a n za r mayor grado de c oh e 

sión social que le permite ejercer influencia en el mejo

ramiento de las condiciones de vida de la Comunidad. 

3.1. TRABAJO SOCIAL Y RIENESTAR SOCIAL 

El Trabajo Social tiene presente las formas de desarrollo 

que alcanza el Bienestar Social en las comunidades popula 

res, en donde gran parte de este, tiene que ser resuelto 

* 

P 1 a n de E r r a d i e ·a c i ó n d e l a P o b re z a A b s o l u t a , P r o g r a m a d e 

asentamientos humanos. Presidencia de la RepGblica , 

p.7, Bogotá.
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en base a la capacidad organizativa y participativa de la 

comunidad. 

El Trabajo Social en Barranquilla y en especial en aque -

llas !reas urbanas de bajo equipamento comunitario ha lle 

vado una praxis de autogestión hacía la comunidad y la fa 

milia para que ellos puedan reubicarse en algunos progra

mas básicos de bienestar social, que permitan elevar su ni 

ven de vida. 

Si se dice que el Trabajador SOcial puede gestar una acción 

profesional, preventiva, asistencial, revistalizadora y de 

reinserción se considera que el espacio proveniente de las 

organizaciones de tenderos, deben ser estudiadas viendo el 

bienestar social que a través de ellas pueda darse para las 

comunidades en donde tengan presencia. 

El Trabajador Social no puede desconocer que existe políti

cas sociales que van encaminadas indirectamente sobre las 

carencias existentes para buscar armonizar todo el conjunto 

de acciones estatales que permitan ampliar una cobertura e

ficiente al sostenerse el desarrollo del bienestar social 

de la población sobre programas maltiples e interdependien

tes que en una u' otra forma fortalecen al bienestar social 

en sí. 
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EL caso de la organización del tendero no tiene la simpli 

cidad de que este gremio llegue a ser fuerte para si mis

mo y que el beneficio, de esa organización sea exclusivo 

de SLl gr�po, 1a filosoffc y objetivo� de base d� rroyP.cto 

organizativo de las tenedurias de tenderos es propender 

por el bienestar social de la familia pobre; al llegar a 

ser estos núcleos de expendedores minoristas los que van 

a garantizar el acceso a la familia a la compra de alimen 

tos y productos básicos. 

El Trabajador Social debe reflexionar si también este pro 

yecto de organizar al tendero, significa a la vez buscar 

el aumento del bienestar social en Barranquilla de una po 

blación trabajadora que depende de estas actividades, que 

es numerosa y de la cual muchas familias logran su sustento 

y forma de vida. 

Para ser un gremio que trabaja independientemente hacen par 

te de1 grueso grupo de trabajadores ubicados en el sector 

informal de la economía barranquillera que no tiene protec

ción social por ningún lado. El Bienestar Social de ellos 

como grupo que labora en una actividad especial corno es la 

tienda, resulta de lo que ellos llegan hacer porque no exis 

te una linea de'bienestar social que los proteje a ellos y

su familia. El programa de organizarlos también puede hacer 

factible que a ellos, pueda elevarseles su nivel de bienes-
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t a r s o e i a 1 a l d e f i n i r u n a s e 1· i e d e p r o g r a 111 a e ·¡ o n e s h a e ·¡ a e l 

bienestar de la familia: educación de adultos, orientación 

matrimonia·!, se rvicios de exparcimiento y vJcaciones, edu

cación familiar e igualmente se puede prestar el servicio 

a fa1wílias con proble1nas respecto de la ctlt:11ció11 de sus hi 

jos. En cualquier caso, corresponde al Trabajador Social 

la tarea de supervisar y evaluar los resultados del servi

c i o y e o o r di na r l os 111 i s 01 os en t re s i , a ·¡ ·¡ � u ct ·¡ que: re c i e l ar 

al personal que los atiende. 

El Trabajo Social puede dentro de este gremio llevar a ca

bo una tarea profunda en la revisión y promoción de las ne 

cesidades de bienestar social a las cuales estos grupos es 

tan abocados y que pueden ser atendidos en parte a la capa 

cidad organizativa que logren desarrollar ya que como gre-

111io de una actividad económica exclusiva representa en el 

inornento actual un número elevado (5.000 tenderos), de los 

cuales más del 80% de ellos viven únicamente de ésta acti

vidad y en donde su heterogeneidad permite señalar, que gran 

número de ellos son débiles económicamente y dependen del 

proveedor grande. Al interior de ellos existe también una 

multiplicidad de necesidades que van desde vivienda, salud, 

educación, atención al menor, a la madre. No todo tendero 

es fuerte económicamente, muchos son arrendatarios del ne

gocio; y otros por el poco volumen que mueven comercialmen 

te viven dentro de la supervivencia de los ingresos residua 
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les que su actividad les deja. 

Por todas estas condiciones el Trabajador Social debe 1110s 

trarse abierto a un grupo social y económico que tiene im 

pacto en la comunidad por su actividad econó111i ca, pero que 

sin mixtificarlos y muchos menos afrontarlos en términos 

alienantes, ellos aparecen con un conjunto de problemas y

carencias que pueden y deben ser atendidos por el Trabaja 

dor Social en la bQsqueda de mejorar y superar esas nece-

sidades en materia de bienestar. 

Tal como lo plantea el Dr. Jorge Torres D. en su obra del 

Trabajo Social; el Trabajo Social debe buscar una tenden

cia socializadora del bienestar colectivo. A pesar de que 

la "socialización se ha venido prácticando y desarrollan

do en diferentes formas, determinadas por las necesidades, 

intereses y circunstancias especfficas a cada modo de pro 

ducción y espacio geográfico definido"(12). De acuerdo a 

eso el Trabajador Social debe tener presente que "El hom

bre mantiene una tendencia hacia la socialización como in 

grediente de su existencia"(l3), lo cual no debe quedar 

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

120p cit. Torres D. Jorge. p,332

130p cit. Torres D. Jorge, p.332 
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por fuera dentro del procPso de' ücción qu� 1·.H'i'C,· ¡··1 Tt·,d>d 

jaclor Social en su quehacer profes·io,1a·1, ¿¡ ¡¡¡:,s.:n <h:l 111;Jrco 

histót·ico de una sociedZtd capitalista deperidie11t(-: que en 

A111erica Latina y Colombia representan una contrad·icc-ión real, 

que ubsorve a 111uchos profesionales en lé:l 111c1rcada lucl i<.1 JJOr 

ejercer una praxis acorde con un medio interclasista. 

En la medida que el Trabajador Social busque una tendenc·ia 

socializadora del bienestar colectivo, deberá prepararse por 

llegar a ser un interventor no solo comunitario o institu -

cional sino tamb·ién de aquellos grupos enca111iriados dentro 

de·1 Esquema de la economía informal que permita mediante su 

trabajo con estos grupos, ampliar la posibilidad de lograr 

en base a los esfuerzos conjuuntos de cada grupo o 9re111i os 

una 111.1yor socialización del bienestar, como es el caso de 

·1os tenderos o microempresaios, empresas co111unitarias, arte

sanos, vendedores ambulantes o cualquier actividad propia 

del sector económico m5s grande de la ciudad que es el sec

tor informal. Como d·ice: "En la ciudad el r11undo de la socia 

l·ización, es complejo muchas veces impedido por el denomina 

dar común del individualismo que alimenta la vida urbana y 

la complejidad de conflictos en un habitad heterogeneo de 

actividades e intereses, manipulados por el poder y la admi 

nistración centralista"(14), es decir en la "ciudad coexis-

14
op cit. Torres Di az, Jorge. p. 332. 
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ten la opulencia suntuaria de los chalet, del canfor y la 
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ral, mal construidos con desechos de materiales de preca

ris resistencia, que refleja la angustia, la lucha de cla 

se y la esperanza de participar de los bienes, recursos y

servicios de la sociedad que los oprime y margina 11 ( 15). 

Cada día el devenir histórico del pafs y la Ciudad, llevan 

a buscar soluciones o alternativas a estos sectores socia

les, que de acuerdo a su actividad económica se ven unos 

más apremiados que otros de definir su posibilidad de super 

vivencia a partir de la organización y el rompimiento del 

individualismo como de la elevación de una conciencia inge

nua a una crítica y organizadora. Ahora llfrente a esta rea

lidad) le corresponde al Trabajador Social, examinar y defi 

nir su quehacer, dentro de esta caracterización, explicando 

la ubicación asignada dentro del sistema social que le per

mite un actuar histórico a partir de procesos generadores 

que se orientan en la satisfacción de los estados carencia

les de los hombres y en la atención de los problemas e inte 

reses predominantes 11 (l6). Bajo estas circunstancias de tipo

histórico que afronta el pafs > el Trabajo Social desarrolla 

I6 _________ _

Op cit, Torres D. Jorge. p.334. 
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una función socializadora que busca el rescate de los val o 

res, promueven el fortalecimiento de la cooperación, la 

ayuda mutua, como tambi én tiende a que se socialice las 

polfticas de bienestar social� sus planes, programas y re 

curso�. 

3.2. PROPUESTA DEL TRABAJADOR SOCIAL ACERCA DE LA ORGANI 

ZACION DEL TENDERO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

En tendero como comrciante minorista sufre la presión de 

una economfa monopolista en donde los mecanismos de pro -

ducción, distribución y consumo son contradictorios y de 

siguales. La debilidad como gremio no les permite agili -

zar polfticas de concertación para enfrentar a los inter

mediarios proveedores que manipularon los costos y al fi

nal 1os precios, que llegan al consumidor. Como se expli

có en capftulos anteriores el tendero carece de visión téc 

nica administrativa por limitantes en su formación educa 

tiva en su mayoría son empfricos en el manejo de sus cuen 

tas y negocio en general, además del analfabetismo centra 

do que presentan. Estas características ha contribuido a 

que ellos presenten vacios en manejo de mercadeo ocasionando 

con esto poca rotación en el dispositivo de sus stop que 

dando mercancfas inmovilizada por largo tiempo, siendo es 

to un capital muerto, que se convierte en p�rdida a corto 

plazo para el tendero, lo cual significa, la necesidad que 

tiene el gremio de ver organizado capacitado, para que al 
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canee un mayor despegue ) 
corno unidades económicas que son 

dentro del proceso de distribución, ya que ellos son el 

Gltimo canal dentro del proceso estructural de la produc 

ción al ser el contacto derecho entre consumidores y pro 

ductores, a nivel masivo, por la ubicación que tienen en 

la comunidad, que permite hacer el consumo.más fracciona 

do y mas barato al trabajador u obrero. 

El Trabajo Social considera que es importante asumir una 

posición investigativa y de trabajo ante la realidad que 

vive el tendero, por su tamaño como gremio por su papel 

como comerciante en la estructura económica de la ciudad 

y por su impacto en la comunidad. Representa un campo po 

ca explorado, lo cual permite a pesar de las dificultades 

para integrar al gremio, deterniinar un trabajo con e11os, 

por el rol que juegan en el Desarrollo Social o 8ienestar 

Social de la Comunidad. 

El grupo de tesis propone como proyecto a llevar a cabo 

para la organización del tendenro y la comunidad lo si 

guiente: 

OBJETIVO GENERAL. 

Señalar que la tienda es el lugar accesible a la Comuni 
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dad, en donde se cumplen relaciones de inlerca111bio, lo cual 

perinite hacer de esta el centro de atención µar¿¡ cualquier 

progra111a que busque beneficiar al consumidor. 

08JETIVO ESPECIFICO. 

Oraanizar la comunidad para que de esa 1111.1ncré.l c.:l lu pu�cJu 

ejercer una actitud vigilante y de relación de fuerzu, µa 

ra buscar el equilibrio en el manejo y satisracción de sus 

necesidades básicas. 

Or9anizar a los tenderos con el f·in de que l!l'Jus ¡,u�<Jan 

comprar directamente a productores y procesc1doi'eS pura yue 

se alcance a generar una polit·ica de estab·i-lizúc·ióri de pre 

e i os , en ben e f i c i o a 1 e o ns u 111 i do r . 

Superar la red de intermediarios, para lograr que el tende 

ro reduzca costos y pueda fortalecerse como gremio orgó.ni 

zado. 

Aprovechar las ventajas que pueden generarse de la organi 

zación del tendero para que de ahí se desprendan beneficios 

al consumidor. 
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PROYECTO 01: VINCULACION DE INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVA 

DAS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL TENDEl<O lN L/\ CIUDAD 

DE BARRANQUILLA. 

JUSTIFICACION: 

La economia familiar aporta mas de las dos terceras partes 

de sus ingresos a la compra de alimentos y al consumidor de 

otros artfculos complementarios. Los salarios más débiles , 

de 111enos capacidad de compra, hacen de sus poseedores gru -

pos sociales faci les de perecer ante las más eler11enta·1es con 

diciones de vida y dentro de las urgencias a satisfacer, se 

encuentra la alimentación que por el estilo y desarrollo ad 

quirido en estas comunidades populares presenta situaciones 

de economia en peque�a escala, pendientes de este factor.El 

Estado organiza una nueva estrategia para buscar el abarata 

miento de alimentos y productos básicos, desde decenios atraz 

el Estado Colombiano ha diseHado programas a este respecto 

INA, ID�MA, PAN, DRI; hay ante nuevas circunstancias plantea 

los llamados mercados móviles ) tenedurias y otros. 

En Barranquilla por la existencia y papel que juega el gre

mio de tenderos la licencia es notable, en la economia de la 

familia por eso la importancia para El Trabajador Social po 

der determinar el papel de esta organización en el desarro-
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llo comunitario de Barranquilla. 

Oí3J[TlVO GENERJ\L 

Lograr que a través de las instituciones oficiales y µriva 

das que tengan re l a c i ó n con e l tender o re c il na l i e e tan to los 

aportes económicos como la capacitación de dicho greiwio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Promover entre las ·instituciones pr·ivadas y of·iciílles una 

111ayor atención y agi'lización de la materié!lizctción del pro 

gra111a para áreas de asentam·iento subnorincJ·I en Barr <rnqu·i l lu. 

Determinar con las instituciones involucradas en el proyec 

to un ve r dad ero fo r tal e c i rn i en to , so b re l ¿¡ e o 111 e (' e i a l i za e i ó n 

de alimentos urbanos hacia los populares. 
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PROYECTO 01: V INCULACION DE LAS 1 NSTJTUCIO'.ffS OF I Clf.,LES Y PRI \f j:,0.AS QUE TrnGM: RELACIOU DIRECTA cor: EL TEi�D[�O 
EN LA CIUDAD [iE BARRANQUJLLA. 

ACTIVIDAD 

Diligenciar entrevis 
tas con las institu
ciones del Programa 
Sena, DRI, Corfas,Co 
pertiendas. 

Visitar tenderos or
ganizados y conocer 
sus experiencias. 

Proponer a las insti 
tuciones o entidades 
un trabajo interins
tituci onal; exponien 
do los objetivos del 
grupo de práctica. 

Evaluar el impacto 
de este programa 

RECUF;SOS 

Telefono, cartas: 
(papel, máquina de 
escribir), trans -
porte. 

Gravadora, papel, 
lápiz, transporte 

Carteleras, papeló 
grafo, marcadores, 
sil lis. 

Cartelera, informe 
de práctica, papel 
lápiz, máquina de 
escribir, etc. 

TECNICAS 

Entreví s tas 

Entrevistas, 
encuesta, ob 
servación, par 
ticipantes. 

Dialogo, entre
vista, cronogra 
ma insterinsti
tucional, expo� 
sición del pro
yecto. 

RESPONSABLES 

Grupo de práctica de la 
Universidad Simón Bolf
var. 

Grupo de práctica 

GRupo de práctica 

Encuestas, obserl Grupo de práctica. 
vaciones, entre-
vistas. 

OBJETIVO 

Conocer 1 os proyectos rea 
lizados, que objetivos tie 
nen a corto y largo plazo 
y en que medida se han ido 
cumpliendo. 

Conocer el propósito del 
proyecto en el gremio de 
tenderos, conocer el pafil 
organizativo del tendero. 

Lograr mantener el interés 
y confianza en el proyecto 
para canalizar los recur -
sos y que el tramite ofi -
cial sea rápido. 

Determinar las tablas de 
procedimientos y cobertura. 



Tiempo M E s E s 

RESPONSABLES 

Actividad SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

12 Actividad Grupo de 

práctica 

22 Actividad 
Grupo de 

práctica 

Grupo de 

32 Actividad práctica 

1 

42 Actividad 
Grupo de 

práctica 



PROYECTO 02: 0RGAN1ZACI0N DE LA COMUNlDAD [N lJONUE llALLAN 

PI{ O V E E DURAS DE TEN O EROS , MEDIANTE AS OC I /\ C 1 O NE S O GRUPOS DE 

8ASE. 

JUSTIFICACION 

Organizar la comunidad en aquellos espacios urbanos en don 

de se llevan a cabo proyectos de corte social, con inciden 

cia en el desarrollo del nivel de vida, es funda1nentctl pa

ra garantizar la seriedad de estos y su periocidad perma -

nentc�, ya que como es conocido e·1 estado no actua permanen 

temente sobre sus funciones, quienes con su lento proceder 

administrativo hacen lentos avances las prograrnacionf�S ofi 

ciales. En el caso de la organización de los tenderos estos 

no tiene un criterio economista exclusivo, ya que como gre 

111io económico pequeño, te111b·ién ellos deben ser prot(:gidos, 

ctnte el avance de los monopo·lios d('.?l co111ercio. 

Su función social que cumple no se puede negar y a eso el 

Estado trata de influenciarlo m�s. Siendo también la comuni 

dad responsable de entablar ese puente comunicativo que en

tiende el rol de el en la comunidad y quese organice también 

para b uscar no solo un control de precios si no tambi én una 

capacitación del uso de los aliemntos y mucho m�s que eso 

influir con los mecanismos organizativos del tendero por ser 
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parte de su realidad y del cual la comunidad es su objeto 

de trabajo. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover las asociaciones o grupos de base con el fin de 

poder organizar a la comunidad y así desarrollar la llama 

da democracia local y participación comunitaria. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Lograr que la comunidad internalicen, la filosofía y obje 

tivos del proyecto, en la incidencia organizaciones y que 

deben tener estos programas del Estado. 

87 



re, 

00 
00 

¡, 
�1 
m· 

. C, 
.,.,,. 31 

..., 
CD' ' 
o 
,-

¡ � 

PROYECTO 02: ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD rn DOiWE H.llJLAR PROVEEDURIAS DE TENDEROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TECNICAS RESPONSABLES OBJETIVO 

Laborar listas de papel, lápiz, Observación Grupo de práctica Lograr evaluar las condicio 
Barrios seleccio- entrevistas Grupo Institucio- nes del asentamiento. 
nados. nal de la IJ.S.B. 

Definir visitas a Cartelera,pa Visita domi Grupo de práctica Determinar entre los grupos 
los organismos de pel, volantes. ciliaria,en de base la importancia del 
base existente trevista proyecto. 

Organizar junto Papelógrafos Dialogo Grupo de práctica Capacitar a la comunidad so 
con los grupos de filminas observación Delegados <le las bre la importancia de su or 
base seminarios Volantes. participantes Instituciones y ganización. 
formativos a la co tenderos. 
munidad. 

Promover reuniones Filminas, pa- Dialogo Grupo de práctica Implementar e internalizar 
por grupo de fami- pelógrafo Entrevista entidades del pro en la comunidad los cambios 
l i as. grama. que se gestan en la vida Mu 

nicipal y el proyecto en es 
peci al. 

Conformar 1 os gru- Carteleras Dialogo. Grupo de práctica Agilizar la participación 
pos de Trabajo Co- tablero y ti- comunitaria. 
munitario. za. 

Or�anización para Volantes Dialogo. Grupo de práctica Lograr participación comuni 
buscar asesoría ju Afiches,table delegados .je las taria, consciente de sus de 
ríJica para las la ro y tiza. entidades. rechos. 
bores comunitarias. 



CONCLUSIONES 

-El Trabajo Social asume bajo las nuevas circunstancias his

tóricas que vive e1 país y 1a ciudad 1a busqueda de un ma

yor espacio profesional que le permita aportar al conjunto

de la lucha por la socialización del bienestar colectivo de

1 os desµose·i dos.

-Se considera que el Trabajo Social puede abordar la temáti

ca de la tienda en la estructura socioeconó111ica de la ciu -

dad de Barranquilla por cuanto su impacto es definitivo en

la economía del nacleo familiar y de que su labor como acti

viciad económica relacionada y ubicada en la vida comunita -

ria debe ser orientadas hacía la socialización por los efec

tos que se desprenderían de éste proyecto al hacer más f¿

cil el acceso de los alimentos y otros productos básicos,

que contribuyen al biene�tar de la familia.

-El Trabajador Social no desconoce la alta tasa de désernpleo

en la ciudad, la estrechez del mercado de consumidores, pro

dueto de los bajos salarios. El crecimiento del sector in

formal a consecuencia de la baja invers·ión y arnpl·iación de
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l ct i n d u s t 1· i a . 

-Al reconocer el Trabajo Social esos indicadores económicos

que promueven pobreza, también es cierto que reconoce la ba

ja de la calidad de un bienestar social qu� se d0teriora y

que obliga a replantear posiciones o enfoques de lo que de

be gestarse como nuevas funciones del quehacer profesional

ante el marco de una realidad social altamente contradicto

rio.

-Si para el Trabajador Social no son desélpc1recidas esos si

tuaciones, al Estado mucho menos, por eso buscél una salida

al proponer que las tenedurias de tenderos, o cooperativas

puedan actuar como factor de apoyo al fortu·1eci111·iento de·1

salario obrero popular, al poder comprar más por ser bara

to y con cierta calidad. Ante esa visión de ayudar a ele -

var el bienestar de las familias pobres y no exclusivamen

te el mejoramiento en si solo de gremios de tenderos, el

Trabajador Social debe optar por asumir una actitud m�s in

vestigadora y de acción con este nuevo tipo de proyectos

que promueve el Estado y el Sector Privado últirnamente.

-Es imnegable que el bienestar social de la comunidad se ve

ria afectado positivamente si en Barranquilla se recorta

ran los intermediarios, el tendero comprara directamente
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c o 111 o o r g a n ·¡ za c i ó n y se viera en es e ro ·1 que cu 111 p l e en li.1 e o 

munidad un proceso socializante efectivo, en donde se invo

lucra tanto el tendero. 

-Se considera que los esfuerzos del Sena como entidad oficial

y Projuventud como Fundación Privada no contaron con los su

ficientes recursos físicos humanos y financieros para lograr

una excelente covertura, a pesar de no negar los esfuerzos

de estas instituciones se considera que el Trabajador Social

bajo su experiencia comunitaria a podido aportar mucho, en

todas las fases de este proyecto y su implementación.
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RE e o ME fú�A e I o NE s

Las investigadoras de este trabajo de grado µresentan sus 

sugerencias a la Universidad y a la Decanatura de Trabajo 

Soc·ial dentro del aprecio y respeto que les rnerc�ce, 1a di 

rección de estos. programas. 

a. EL proyecto de organización de los tenderos nace a tra

vés dE:1 DRI en su po1ít�cJ de interve,1·lt Oí, 2:

urbano y promover el acceso de las comunidades pobres

a los alimentos b�sicos. Por hacer parte de un paquete

global en lo que es mejoramiento del bienestar social

de la población. Merece ser tomado reflexivamente corno

una nueva acción del quehacer profesional.

b. Las Instituciones que participan, SENA, CORFAS, DRI,

FUNOACION BARRANQUILLA, COMGARRANQUILLA, PROJUVENTUD,

ameritan la seriedad del proyecto y sus itnplicaciones

sociales, por lo tanto debe entrar a ser parte de la

temática del campo de pr¿ctica comunitaria e institu

cional.
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c. Por ser un proyecto que exige la participación de varias

profesiones, la experiencia resulta más enriquecedora pa

ra el Trabajador Social por lo tanto debe apropiarse el

1 ·¡ d e r a z q o de e v a l u a r e l i ill p a c t o c o 111 u n i t a r i o re <l I a t r a -

vés de un trabajo dirigido de la facultad.

d . C o 111 o n o s e t r a t a de p ro t e g e r e c o n ó m i c a rn e n t e a e s te g r u p o 

de por sf y el Estado tiene claro el manejo politico del 

Bienestar y sus alcances en cada proyecto que instala, 

también es obligatorio de una Facultad que prepara profe 

s i o na les par a es e campo es ta r rece p ti v o , a l as ri u e vas 111 e 

dictas que se buscan, como el caso de los tenderos y su 

relación con la comunidad, en una etapa actual de cambio 

en la orientación de la vida comunitaria participativa 

en el Municipio. 

e. El manejo de la llamada democracia local y la participa

ción comunitaria que se encuentra institucionalizada per 

miten ejercer programas especiales como la teneduria de 

tenderos, en base a la praxis comunitario que se cumple 

en los diversos sectores que pudieran integrar a muchos 

tenderos, ya que el programa seria una tarea asignada a 

todos los grupos, para fortalecer un programa que seria 

institucionalizado por la Universidad Simón Bolivar como 

contribución al programa de Barco. 
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f. El trabajo sobre tenderos podrá ser coordinado interdis

ciplinariamente por la Universidad y contrario con un

estudio de prefectabilidad, con un diagnóstico y con un

proyecto de organización juridica buscando la financja

ción de instituciones oficiales y privddas.
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SEJ\IORES Tenderos: 
El 22 de Julio se realiz6 el Primer Foro de Tenderos 
de la zona, cuyas conclusi6nes damos a conocer a los 
compañeros que por razones de ruerza mayor no pudie
ron asistir. 

I. LA RE.A.. LIDAD Q'HE AFRONTA EL TE\°DERO

1. El 99� de· los tenderos Censados no está ori:;anizado
en este sentido no puede hablarse de la existencia
de un g r emio, si cada uno d� nosotros está aislado.

2. El 67� d� los tenderos dependen econ6�ic2�0n�e de
1;:i. tienda, par;:i el sustento de sus :-icr:;:;;-es.

J. L�s supertiendas, dentro de afán de ex�an3i6n, es
tán abriendo grandes supermercados en sectores po
pulares (Olímpica Cra. ·2;B calle 64) y r-onen en se
rio peliF-ro la existen�ia de las tiendas pequeñas
y mediar�as, pués estas no tienen ni!v_,-c.rna posibil�Bd
de competir con semejantes "monstruos".

Lo anterior es más grave cuando los grandes super-.
mercados operan en I'orma coordinada, mientras los
tenderos, a más de estar desunirlos, se combat�n en
tre sí.

4. De otro lad� buena parte de 1�� tiencas requieren
mejorar su organización intei.-na en cuanto a control
contable, nivel de rentabilidad, manejo de cuenta
bancaria, ericiencia en el almacenamiento y exibi
ci6n de los productos, pr�5entaci6n del negocio y
atenci6n al público.

I I • QUE "PODEMOS HACER 

Frente a la p�oblemática que afronta�os, los ten�erosque asit1timos al Foro cot1cl11i 1 :10.3 en �,1J:
A., Si queremos seguir a:xi:stiendo, .la i.Íc.:'L ca alternativaque nos queda es unlrnos y organiz,,Pw:1 en sólid2sll . Cad,�•Pas de Tenderos, pu$:s sólo &t}{ ¡:c.:;1-�:·,�Js corr.p�-·t:i.J' r0>1 J.rnente c0n ll'.)G gi:nndea s.1po_. - .j ._·ca.de,!).------ -

1 



MIERCOLES 

25 DE FEBRERO DE 1987 

EL HERALDO 

Anuncia la Fundación BarranqÚilla
"'· . 

En 9 barrios arranca ·el 
programa para tenderos 

1-------------------Por JORGE MEDll'�A---------�----------.

En nueve barrios comenzará a ope
rar el programa de apoyo a tenderos, 
proyecto que impulsa la Fundación 
8arranquilla con Fenalco para raciona
lizar el proceso de intermediación co. 
mercial, regular precios en el mercado 
de productos de· primera necesidad y
aumentar el poder adquisitivo en las 
comunidades de escasos recursos eco
nómicos. 

El Director de la Fundación Barran
quifla, Marciano Puche Uribe, explicó 
que la proveeduría de tenderos se es
tablecerá en la Central de Materiales 
construida en la Ciudadela Metro poli-· 
tana. 

El área del proyecto abarca los ba
rrios Ciudadela 20 de Julio, Soledad 
2.000, Las Nubes, Tajamares, Las Mo
ras. Villa Estadio, El Parque. La Arbo
leda y Manuela Beltrán. 

En esa área se reaiizó un censo de 
las tiendas que permitió iden! i ficar un 
total de 263 establecimientos de esta 
naturaleza. 

De acuerdo con informes de la Fun
dación Barranquilla. estas 263 tiendas 
venden mensualmente alimentos por 
158 millones de pesos.Al año el monto 
de las ventas suman mil 900 millones 
de pesos. 

__ / 

' ...... .,, 
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Puche Uribe 

tes instalan sus propios puntos de venta para ofrecer sus productos a preciosiguales o inferiores a los que normalmente tienen reservados para sus distribuidores o compradores mayoristas.

"Estos resultados garantizan el éxito del programa y más si se tiene en cuenta que existe una excelente y general izada opinión de apoyo de los tenderos al proyecto", señaló Puche Uribe. 

Entre los objetivos de la Proveeduría de Tenderos están, principalmente, los siguientes: 
La Fundación Barranouilla suministró a la redacción eco�ómica de EL HERALDO el siguiente informe sobre el programa: 

1.-La racionalización del proceso dela intermediación comercial. 
.2.-EI fortalecimiento de la economíadel tendero. 

CAPACITAClON A TENDEROS 3.-La régulación de precios en elmercado de alimentos y artículos de_ La Fundación Barranquilla,3�?�� primera necesidad. 
·- - --- -

ción de los tenderos. 
Las ventas en la Proveeduría son de 

estricto contado. Pero con el fin de que 
el tendero cuente con un capi!a! de tra
bajo acorde con el movimiento de su 
tienda la Fundación ha abierto para 
ellos las líneas de crédito normalmen
te a disposición del programa de Mi
croempresas. Dado que la rotación de 
capital es muy alta el monto de los cré
ditos requeridos es relativamente bajo 
y su plazo, cuando se trata de capital 
de trabajo, no excede las doce sema
nas. También se !e otorga crédito para 
inversión en activos que mejoren su 
tienda. 

El servicio de la Proveeduría está 
dirigido exciusivamente a aquellos 
tenderos que han com�!et2do su capa
citación y han recibido de la Fundación 
un carnet que acredita tal hecho. El 
poseer el carne! compromete al tende
ro a tomar como suyo el propósito de 
coadyuvar ar abara1amiento de ia ca
nasta familiar de las ge;ites que hacen 
uso de su tienda y a observar prácticas 
de ética comercial que !o distingan por 
vender a precios justos, con pesas y 
medidas exactas y en condiciones con
fiables de higiene y salubridad. 

TIENDAS ESPECIALES 
LA ARENOSA 

Como estímulo a los tenderos oue 
demuestran haber asimilado la filoso
fía del Programa y el objetivo de la 
Proveeduría de Tenderos y. además, 
hayan alcanzado un buen grado de or
ganización, la Fundación fes ofrece ia 
posibilidad de vincularse a una Cade
na Voluntaria de Tiendas llama<ja 
· 'Tiendas Especia:es La Arenosa'',
que distingue a sus miembros con di
ferentes elementos decorativos, e,i tr;; 
ellos, un lo_qotipo. Entre los propósitos



' ENFOQUES 

Pendiente campaña 
de abaratamiento 

La opinión pública se 
mantiene a la expectativa 
del desarrollo de los pro
gramas oficiales destinados. 
a lograr el abaratamiento 

, en el costo de vida. Ocurre 
tal hecho porque cada día 

, es más evidente el desequi-
1 ibrio existente entre ios in
gresos y gastos familiares. 
Datos divulgados por el 
Dane revelaron la situación 
deficitaria que afecta a 
empleados y trabajadores 
de bajos salarios. 

En sectores del Gobierno 
y del gremio mercantil se 
buscan fórmulas para que 
los productos de·la canasta 
familiar lleguen al consu
midor sin esos escandalo
sos recargos que estrangu-

1 lan '10s presupuestos. La 
ciudadanía ha visto con sa
tisfacción dichos empeños 
que empezaron a tomar 
formas en Barranquilla, po
siblemente no en las pro
porciones requeridas. 

Hasta ahora la adminis
tración no ha puesto en 

' marcha los mecanismos ini
cialmente propuestos para 

, que el abaratamiento sea 
una realidad. Sin embargo, 
continúan vigentes las ini
ciativas y eso permite espe
rar que en breve tiempo en
trarán a operar conforme 
están previstas. 

Recientemente el conse-
�. jero presidencial para asun

tos sociales, Ernesto Rojas 
Morales, confirmó la deci
sión del Gobierno de dar 
curso al plan de proveedu
rías de tiendas de barrio, 
considerado el instrumento 
más eficiente para que los 
productos de obligado con
sumo estéf) al alcance del 
consumidor sin la partici
pación de mayoristas., in
termediarios y otros ele
mentos que contribuyen al 
encarecimiento. 

Co11firmó Rojas Morales 
· lo que hemos sostenido en
l notas anteriores acerca de

la importancia de las líen
das de barrio, lugar habi
tual de compras de la ma
yoría de la población, par
ticularmente en las grandes 
ciudades debido a que las 
plazas de mercado están si
tuadas a muchos kilómetros 
de distancia de los secto
res residenciales. Por eso 
se requiere que los propie
tarios de estos pequei'los 
negocios cuenten con ase
soría económica del Go
bierno para superar la· falta 
de capital de trabajo que 
es, precisamente, lo que les 
lleva a someterse a los abu
sos de mayoristas e inter
mediarios ambiciosos. 

Las nuevas políticas de 
abastecimiento estarán a 
cargo del DRI, organismo 
dependiente del Ministerio 
de Agricultura en capaci
dad de llegar a todas las 
zonas del pais. Es impor
tante que la administración 
se percatara de la urgencia 
de dar nueva orientación al 
sistema mercantil utilizan
do las tiendas de barrio 
como puente entre las ne
cesidades primarias del 
consumidor y su capacidad 
de ingresos, factores que 
deben conciliarse para evi
tar las desproporciones 
ahora existentes y que solo 
sirven para estimular la in- 1 
conformidad. 

Existe el equivocado con
cepto de que el tendero de 
barrio es un especulador de 
primera categoría contra el 
que, además de las críticas, 
recaen las persecuciones de 
tos organismos de con,. 
trol, cuando en realidad es
te modesto comerciante só-
1 o es víctima de una cadena 
de la que él es el último es
labón. Estas injusticias se 
evitarán con el funciona
miento de las proveedurías 
de tiendas, proyecto que el 
Gobierno está dispuesto a 
encarar' como una de sus 
realizaciones sociales. 
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I. INFORHACION GCNERAL.
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DC OBfil::KVAClúN 

bdcrio. Diri::cc.ióll 
------------

------

11. U[�n�kOLLO UKGANIZACIONAL DEL T[NUlKO.

2,1.r!d :jido vi!:lit ... Jo .algund vez por orgc1niza40 coo¡,crc1tivo u l.n�tituc.i6n 
quu prowu�Vd la organización del t�n<lero? 

2.2.A cu<il d� lo:.. do::. cooperativas de ts::ndero::. 1.::x.ist.:11 t:.:� en B<1rr<1nquilla 
1::�td Ust�d dtiliado? 

'.2,4".So ha bcnt!ficiado con lc1 vincul<1ción .:1 c!itcl orgo11i'..luc.i6n? 
---------

L n q u l:l t o r m ci '/ 

1.�.L� pdr�c� bu,;:no que otros s� <1fili�ran? Si
-----

2.6.Quc p�r�pcctivds le ve <1 su organizdci6n ) 

III. EFECTOS DE LA COMERCIALIZACION.

Porqu,:.:? 

;;i .l .Quc t:xpcri ¡;nci ,;1. s tiene .:n el manejo conjunto dt: ld co11lt:r-ci�lización7 

-------------- -· ··--···

J .'i.. K<t!c1lu...:11\.u ::.,;: ¡.,t'c::.oa:n·t:<1 un ro�"td.l.t;C.J..IDJ.cnto c;0ru1.:f'Cial. al ut.t>!d�::. ut:ili 
�dr un �olo proveeaor 

�.J.��to le permite vender mas barato que el tendero no dfiliadQ? Si-- No 

j,4 .L� cumunidad o el barrio &dben que Ustedus busc�n vtndur �du b�rdtO y 
qu� d�td dfiliddos? 

19. HUMAHIZACION DEL TENDERO.

4.1.Que dpoyo brinda socidlmente ell grupo precoperdtivo 

a seminarios? Si No

4.3.Consid�rd la comunidad? si

---

que con su 
Porque 

trabajo presta un servicio a 
---

No 
-----

�.4. Su relaciodn con la comunidad ea conflictiva Si No 
-----

Por que? 



PROYECTO CADECA DE TE�DEROS 

CUESTION ARIO DE CENSO 

No1nbre del Entrevistador 
-------------· 

Nombre del entrevistado 

Fecha Barrio Sector 
----- -----

I. INFORMACION SOBRE TENDERO

Sección 

l. Nombre Edad Estado Civil 
--------- ------ ----

2. Dirección residencia Teléfono 
-------- --------

3. Personas a su cargo N ivel Educativo 

4. Hora·,·io de permanencia en la tienda
---·

5. Años de experiencia en el  ramo
------

6. Su ingreso proviene solo de la tienda? Si

que otra actividad

------

l'lo de 

-----------·-------

7. Pertenece a alguna asociación? Si

II. INFORMACION SOBRE LA TIENDA

No cuál 
----

l. Nombre Es arrendada Propia En sociedad 

nolllbre de los socios 
----------·---------

2. Local propio __ Arrendado __ A�os de existencia de la 

tienda 

pleto 

Cuántas personas 1 a at·i en den en t·i empo co1.1-

De estas cuan tas son familiares ___ Cuántas 

recibP.n sa·1ario Horario 
------- -----



J. Si su tienda tiene anexos otros servicios, indique cuá-

l�s cun de su proµiedad Ll colerf a Cafetena l a. r 

n·icP.rfa Panadería 
---

Drogas Otros 

4. Lleva libros de contabilidad? Tiene cuentas banca -

rias Que aspectos legales cumple: Registro mercan 

til ( Placas ( ) Otros 
----------·------

5. Cuá es e! área Llel negocio: Total ¡v¡ 2 á r e a de v e n t a

M
2 

parea de bodega Area de circulacion clientes 

M
2

_ 

l I I. PROYECCION DE LA l IENDA 

l. Desearía ampliar su lical? Si No paraqué tipo

de necesidad Atención al Públ·1co() E.xtnbición de mer -

cancía ( ) aodega( ) AUtoservicio ( ).

2. Desearía aumentar el surtido de la tienda: Si ( No( ) , 

en granos ( ) frutas ) Legumbres ( 1 Verduras ( ) Gra 

sas y lecne ( ) Rancho ( 

3. Como financiar'fa esa ampliación: con crédito ele ent1da 

des iin�ncieras ( ) con crédito de proveedores ( ) con 

capital propio ( ) Otros cuáles 



COND!CION!:S DEBEM PRESENTAR ESTAS ASOC!AC!O�ES SEGU� 

EL DECRETO. 

Nota: como sus faculta des son amplias de acuerdo al marco 

jurídico que las ampara, aquf se quiere hacer rei0rencia 

especial al artfculo 6, numeral 9, que tiene que ver con 

lo relacionado a la vigilancia de los precios de los ar 

ticulos, los cuales pueden ser manejados dentro de �n co 

mité especial. 

(l Presidente de la República de Colombia, en jercicio 

de l as fa cu l ta des que le con f ·i ere e 1 n u 111 era l j d 1.; l ar t f 

culo 120 de la constitución polftica. 

DECRETA: 

ARTICULO lo. 

Las Asociaciones de Vecinos son corporctciones si11 J11i1110 

ele lucro, creadas por la iniciativa particular, ¡>ora a 

tender y procurar servicios y actividades que interesan 

a l o s v e c i n o s d e u n a s e n t a 111 i e n t o h u 111 a n o d e Le riu i n a d o , e s 

Lablccido o en vías de establecerse, de acu0rdo co11 lo 

que adelante se determina, 



l\HTICULO 2o. 

Toda Asociación de vecinos se individualizará con la adi

ció11 del nornbre o identificación que se le de al asentarnicn 

to respectivo, el del edificio o casa al cual corresponda 

o en su defecto, el que escoja la Asamblea, pero en todo

caso se 111encionará la demarcación geográfica o la dirección 

respectiva. 

Al 110111bre de la Asociación seguirá el ele la ciudad de do 

111 i c i 1 i o . C u a n d o e x i s ta rn á s d e u n a A s o e i a c i ó n e n u n a s e n t a 

miento o barrio y para las que se constituyan después de 

la primera, se agregarán al nombre las palabras "segunda" 

" s e g u n da e t a p a " , " s e g u n d o s e c t o r '' o s i m i l a re s . 

ARTICULO 3o. 

Podrán existir Asociaciones de Vecinos en los asentamientos 

hu111anos o en barrios, en edi f·i ci os o en las casas de vivien 

da compartida, 

Lc:is Asociaciones se conformarán por los propiE:Lt1rios, los 

arrendatarios de vivienda compartida, los poseedores o 

los propietarios de mejoras y, en general, cualquier gru 

po que persiga f·ines atinentes, al rnejorallliento y a la ob 



t12nción de vivienda o servicios comunes asociados a la 111is 

ma. 

,L\RTlCULO 4o. 

Las Asociaciones de Vecinos estarán consti Luidus por perso 

nas naturales mayores de diez y ocho (18) años cabezas de 

hogar que tengan afinidades derivadas de las condiciones 

111encionadas en el artículo anterior y en nú1nero no inferior 

a cinco (5). 

Ninguna persona podrá pertenecer a más de una Asociación 

de Vecinos. 

ARTICULO So. 

La duración de las Asociaciones de Vecinos será indefini

da, pero podrán disolverse en los casos señalados por la 

1ey o por vo1untad de los 0Sociados er. confor111idad con 

los estatutos de la misma. 

ARTICULO 60. 

Constituirán objetivos de las Asociaciones de Vecinos: 



l. Representar, mediante la integración y particiµación

de la comunidad, los interéses y propósiLos de los dSO 

ciados; 

2. Procurar la obtención de Vi vienda o (:·1 111ej0r·<.1111i1.:rilo

Je l as 111 i s 111 a s par a s u s a f i 1 i ad os ; 

3. Obtener la provisión de los ser vicios públicos necesa

rios y vitales para el desarrollo de la comunidad; por 

cualquiera de las modalidades establecidas, en especial 

mediante su compra en bloque; 

4. Procurar ser vicios de vigilan cia vecinal y los deriva

dos de l es contratos de e o pro pi edad o arre 11dc1111 i en to . 

5. f\d111inistr ar las áreas de uso o de propiedacJ co111ún;

6. Fomentar la constitución cte cooperativas de trubajo

o empresas familiares, vecinales o de econón,ia social;

7. Adquirir terrenos para adelantar programas de cons 

trucción de vi vienda y obras de interés co111u11ctl y cole 

brar los contratos necesarios al efecto; 

U. ReC'ibir crédito asociativú, otorgor cr·éc.J·iLo� u su:.. 



afiliados y servir de garantiade estos, de acuérdo con el 

reglamento que adopte la Asociación; 

9. Contr·ibuir con la vigilancia de los precios de los artí

culos sometidos a control y los que aparezcan en la lista 

de precios elaborada por los expendedores; 

10. Desarrollar actividades de autogestión co111uni taria,

construcción y mejoramiento de vivienda, tiendas y drogue 

rías vecinales y centros de acopio de materiales. 

11 Promover pl desarrollo y organización de la comunidad. 

ARTICULO 7o. 

Los miembros de las asociaciones de vecinos serán de dos 

clases: Fundadores y afiliados con posterioridad a la 

constitución; sin embargo, tendrán los mismos derechos y

obligaciones. 

ARTICULO 80. 

La calidad de miembro de una Asociación se perderá por 

l a o e u r re n c i a de 1 as e a u s a 1 es con ten i das v. 1 efecto en 1 os 

estatutos, y en especial cuando cambie de vecindad. 



ARTICULO 9o. 

Son derechos y obligaciones de los miembros de las Asocia 

cienes de Vecinos: 

Derechos: 

l. Elegir y ser elegido para desempe�ar cargos dentro de

la Asociación o en su representación; 

2 . Par ti c i par , con voz y voto , en l as re un i o ne s de l a as an1 

blea; 

3. Fiscalizar las actividades desarrolladas por la Asocia

ción, examinar sus libros y cuentas y solicitar informes 

al efecto. 

4. Asistir con derecho a voz, salvo cuando fuere elegido

miembro, a las reuniones de la junta directiva, comités 

y grupos de trabajo creadas por la Asociación. 

Obligaciones: 

1 . As i s ti r a l as re un i o ne s de l a as a 111 b l e a y p a r ti e i p a r a c 

t ·¡ va mente en 1 as mi s 111 as 



2. Trabajar en los logros de los objetivos de la Asocia -

e i ó n ; 

3. Cumplir estatutos;

4. Colaborar en los encargos que se le encomienden;

5. Votar de manera responsables. en las ocasiones en que

ejerza ese derecho; 

ARTICULO 10. 

Las Asociaciones de Vecinos tendrán los siguientes orga 

nos de Dirección. Administración y Control: 

-As a 111 ble a Gen eral

-Junta D·irectiva

-Tesorero

-Fiscal

PARAGRAFO 

La Junta Directiva Podrá crear comités o grupos de traba 

jo y asignarles funciones de acuerdo con las labores y

campos de acción propios de las Asociaciones. 

°' IVAR i 



ARTICULO 11. 

La Asamblea General es  la reunión de todos los afili<ldO�; 

�:� rcuni réi por lo menos una vez al año y l(:nJr.:í ado111,.1s rll! 

las funciones que le se�ales sus estatutos, la de eleyi r 

Junta Directiva y Fiscal. 

ARTICULO 12. 

La Junta Direct·iva de la Asociación se co111pondrá de tuntos 

mie111bros como establezcan los estatutos y dentro de sus funciones es 

tar� la de designar el Tesorero de las Asociaciones.8 Pre 

sidente de la Junta será el representante legal de la Aso 

ciacíón. 

ARTICULO 13. 

Los rnien1bros de las Juntas Directivas, el Tesorero y el 

Fi scal de las Asociaciones de Vecinos, para actuar válida 

mente corno tales, requieren la previa inscripción ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, la que tendrá, 

además, la facultad de inspección y vigilancia so bre las 

Asociaciones en lo relacionado con su organización y fun 

cionamiento y la de concederles personalidad jurfdica. 



PARAGRAFO. 

Las dependencias regionales de la Superintendencia de In 

dustria y Comercio o el Alcalde Municipal en los munici 

pios en que no existan aquellas, recibirán la documenta 

ción de que trata este articulo y la remitiran, dentro 

de los tres (3) di'as siguientes al de su recibo, al Super 

intendente de Industria y Comercio. 

ARTICULO 14. 

El patrimonio de las Asociaciones de Vecinos est� canfor 

mado por los bienes que ingresen por contribuciones,apor 

tes, auxilios, donaciones y cualquier otra actividad u 

operación que realice la Asociación. C uan do reciba apor 

tes oficiales para realizar obras de uso púbhco o fisca·1, 

no ingresarán al patrimonio, se manejarán en cuenta espe 

cial y su inversión, cuando no este previamente dcter111ina 

da, se establecerá por la Asamblea General. 

PARAGRAFO 

El patrimonio de las Asociaciones de Vecinos no pertene

ce en todo o en parte, a ninguno de sus asociados. 



.. 

ARTICULO 15. 

Las Asociaciones de Vecinos podrJn administrar servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctri

ca o comprar tales servicios mediante el sistema de corn 

pra en bloque para sus afiliados y uso residencial, con 

sujeción a las tarifas que se establezcan, que no podrán 

ser superiores a las oficialmente aprobadas. 

Cuando las Asociaciones construyan las obras necesarias 

para conectarse a los servicios públicos, el organismo 

encargado de su prestación adoptará tarifas que consulten 

l u c a p � c i d a d e c o n 6 111 i e a d e 1 o s b e n e f i c i a r i o s y fJ o ci r � e x o 

nerarlos de pago de la tarifa por matrfcula. 

Los u s u a r i os de l os s e r v i c i os , en c o n fo r rn i da d con e 1 pre 

sente artfculo, deberán cumplir los reglamentos y pagar 

las tarifas correspondientes. 

ARTICULO 16. 

Cuando la Asociación adelante planes de vivienda por el 

sistema de autoconstrucción, deberá cumplir las disposi 

cienes legales vigentes en la materia . 

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



ARTICULO 17. 

Las Asociaciones de Vecinos podrán celebrar contratos o 

convenios con entidades públicas o privadas, con la fi 

na1idJd de cumplir 5U5 objetivos o desarrollar Jctivida 

des de interés comunitario o vecinal. 

Igualm ente podrán adelantar proyectos y constituir empre 

sas rentables para financiar sus programas y a ctividades 

de beneficio vecinal. 

ARTICULO 18. 

Las Asociélciones de Vecinos se disolverán por rnandato le 

gal o por decisión de la asamblea general de acuerdo con sus estatu 

tos y en el mismo acto se designará liquidador.dispuesta 

a la disolución por la asamblea, se someterá tal acto a 

1 a a proba c i ó n de 1 a Super i n ten den e i a de I n d u s tri a y Comer 

e i o. 

ARTICULO 19. 

Cumplida la liquidación, si resultare un remanente del 

activo patrimonial, se dispondrá su entrega a una entidad 

asociativa que cumpla funciones similares. 



ARTICULO 20. 

Las Asociaciones de Vecinos de un municipio podrán consti 

t u i r F t2 d e r a c i o n e s d e 1 a s m i s m a s , e u a n cJ o e o n e u r r a n p o r ·¡ o

menos el sesenta por ciento (60,i) de las exisLC:!ntes en el 

respectivo sector y su numero no sea inferior a dieL ( 10). 

PARAGRAFO. 

Las funciones de la Federación serán concordantes con las 

correspondientes a las Asociaciones de Vecinos. 

ARTICULO 21. 

La direción, administración y vigilancia de ld Federc1ción 

cJ e As � c i a c i o ne s de V e e i n os s e r á e j e re i da p o r 1 a A!> <1111 b ·¡ e c1 

General de Delegatarios, la Junta Directiva, el Presidente 

y un Fiscal. 

La Asamblea podrá crear otros organismos que coadyuven al 

desarrollo de sus funciones. 

ARTICULO 22. 

La Federación tendrá un patrimonio, para el cumplimiento 



de sus objetivos, formado por contribuciones, aportes, auxi 

lios, donaciones, y en general, los bienes que se les des ti 

nen. 



MlHl$TfRIO DE AGRICULTURA 

FONDO DRI 

;,coro Prascé:i Vi11as 

l. 1ntroaucci6n

Objeto:

Contribuir a la odquisición Ge conciencia 2r1 los u:nuc:ros, sotJrE? la
importancia oe su or9a11izaci6n, co11:o unJ defensa, ar;LG c:l nE:S<1rrollo (i0 
01ras formas de comercialización, especi2l111entc Clc: alirr.uiLos U(; cu11::.uíW 
rí,asivo, que se vienen desarrollando en las áreas urüónas. 

Il. Importancia histórica del 1endero y la lien(!_ó 

El país reconoce la laoor trascendental del c2noero, corno eslabón -
ó 11,<:!0io, pare 1a distribución ae 01ern.::s, esµ0ciolr1,í..:nle u.:.: ül imc;11Los, ó -

Lravés de la l1istoria ae Colombia y por lo tanto, no existe n1ngúr1 im.c
rés en el uiseno, montaje y operación de programas uestinüuos a prooucir 
su aesaparición. 

III. Aparición y desarrollo de otros sistemas de comercialización

Diversas circunstancias permitieron la �parición y aesarrollo de -
or.r:is for!"::s ni:_, comercialización corno las CPntrales cJe t'\brJStos, Superrr;C::r 
caoos, ív1ercados i•ióviles, ¡,,ercados Rodantes, etc. que pueden signit 1cór-=-
perjuicios para el tendero, ya que las otras forn�s pueden presentar los 
articulas al consumidor a precios n,Js favorables por razones de economla 
oe 2scala. 

IV. Qu� es la fconom1a de iscala?

Es la opercKión de aoquisición Ge productos, oirt:?ccau,ente a proouc
tores ó procesadores en gra nces vol úri.enes en conu i e iones ve n-taj osas, ge
neral ir.em:e de contado, qui:: permitE;n costos 1i:bs oajos por cüdó unioad ao-
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quirida ó manipulaaa. 

fsle ef
c

:cto que produce el tarr:aí10 ae la enpresa sobre los costos de opera
ción, es lo que se llama "ecor1otT.íó ue escala", lu9ruua e:�.,rH:Cialrr.eriLe a 
través cie oodegc1s de almacenalí:iento, tienaas al por rr:ayor, supem.ercJdos, 
f-tc.

v. Por

a)-

b)

e)

d)
e)
f)

g) 
ti ) 
i ) 

j) 

k) 

qué el éx ita de esas otras formas ae con:erc ia l_i_zac i6n. 

Debido a los precios rr:ás bajos lograoos por· "éCCJr1omíó <JE: E-scala" 
Presentación al consumidor de variedaa oe articulas en un misno 
sitio. 
Posioilidad de apariocióri, con:parc.ción y s2lt:cci(Jn U(: órlículos. 
Claridaa en el precio ( no regateo) y uniformidad (péiía todos) 
Preferencias ae consurí,iuores a comprar- en un ri1isr1,0 sitio 
Dificultades y costos de transporte, aglorr,0rac1crtf'..:S y ries�os -
con sumas de dinero y mercancías de tienda en ti�naa. 
lnfl uencias foráneas 
Co�odidad de adquifir todo en el mismo sitio 
Siste1ras de canceléJCión s.::larial periódicos{ Ck'coa�s, quinc0nas, 
mensualidades, suosic..iios, primas, Gonificaciones;. 
Sisteinas rr:ouernos de oferta y atención al público ( quE: incluyen 
e,1.paques, pesaje, higiene, transportes interior, pro,riociones, red 
enfriaaora, etc.). 
UDiCüC ión. 

vi. 1�¿cesiucJd de racional izar la oistriDuci6n a0 al iríientos

Los estudios realizaaos por el Departamento r-:acional de Planeación -
aemuestran que el 40¡; oe los colombianos paoecen en n;¿¡yor o menor grado de 
aes nutrición que es prooucida por la fal tc1 de al in,entación adecuada, aeDiao 
o que los bajos ingresos no lo permiten, el consun,o ue aguas oe fllala calidad,

La falta de saneamiento awbiental, 10 eliminación incorrecta de excre1as y

basuras, y los h�Ditos alimentarios equivocados. 

Con el fin de mejorar la calidad de la vida de los colombianos y atacctr el 
/ 9ra:\/2 flagelo de la desnutrición que disminuye la esperanzó de vida, aurr,enta 
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lu 11torLanaau, en los grupos ue r1,uyor r1E:sºú Cltll,v el lLúLs:r 1,0 Hilc:nt1J y el 
cie homures de edod productiva y rwj eres en ecJ.:id U:rL i J ( 1 e ü S:, orios). -
aít'.cLanc.Jo los rc.:ndin:1._ntos qene:ralt:�, y l:l uc'.:>M·r·c,llG liC:l pcí<:i, ,:J uut)1urio 
St? na propuesto la real izacÍón de ur;a serie oe protJran.as. Gn 0srE-cial 
ocst1nac!os éi llevar al irr.entos tÍ precios rc11onr.olc0 s, o Jn�, •;r-crnr·,·s cJ011c.lc: -
s..: presenta en rr.ayor graoo la cJ.esnutrici6r1 CtAiCJ '.:,ür1, !0c..: r,<1rr1CJ '., ri,ctr0in,:
les oe L,s c1ut1202s graílCJes y ias zonas rur<1Jes. 

VII. Urgencia de racional iz¿¡r y c1ctual iur ló tiH1(; c 

L,J 11.<}yc,cíó de los prop'óJJids Oti:i,(�r: c;poyarsc t.:r: :,hL· .. ,dS c:r 1ci.: .:11L,:S -
(rc'.!¡,iaos, ecc;11ó:1;1cos y ,rüsivos) Ue 2lL:.eril.l'S (JLJ<:- ... JcrM,Lic,1: r":c1c:H/1 s rtcicJ 
nó J i a a o e n 1 e• s pre e i o s . 

l.:J estrate9í2 que t1c 02r1,ostr0uo ;;·,ayc,r 2fici,211cia 11a�ca c-l :1ccri:er,Lo es, le 
oel n,ercauo r,1óvil que ¡:.,ueae traer incc,nvE:'.nier,u:s .. il LC:r1Ud'ü yá que la ai
fererrcia prorneaio ae precios UE:tectóCJa er, artículos 012 cunsun.o H,csivu en
tre el rr:e,�caoo n,óvil y el superrr,ercaoo es uel 3�7i., cor, mayor ri:i1ón se pre
senta, si se hace la corr,paración con la tíenoa, uoridc r,6 St:' utiliza la eco
mn1ía de escala. 

Ante esta situación, es necesario aco0er· alternativ ("}S qu,: p0r·rr,itan al ten
uero competir con esos otras fof'mas quE: S·2 nu, cleS (Jrrol J¿¡c1ci. 

Vl11.La Cadena ae tenaeros

Es la propuesta del fJr0grcHn0 úkl qué pern.il(' al LenCJ¿0 ro, n,ecliar1te su
organlzación en grupos 6 asociaciones pre cooper5livas y cooperacivas, te
ner acceso a la capacitación, al crédito paró capital 00 Lr cil.,<Jjü e infr¿¡0s 
tructura y a la asesoría organizativa, aorninisLrc1t1va, contable y oe corr.er 
cial ización re:queriua para naccr· n,ás eíicient.c �u CJpE:raci6n, ulil izélr lá-:=
economía de escala, ofrecer los prouuctos a prr:c ios más razonables al con

sumidor y en fef initivó competi,- con esas otrüs 1oni,as, 6 si se quiere ser
más claros: no desaparecer. 

De su actitud positiva hacia esta estrategia d�pende el é�ito de los ten
deros y el futuro de la tienda como el irr;portante eslabón que ha consitui
do en la historia del pais.



CONDICIONES MINIMAS PARA SER MIEMBRO DE LA 

ORGANIZACION DE TENDEROS 

a. Que la tienda tenga dos a�os rnfnimos de existencia.

b. Que en la tienda se promuevan más las ventas de alimen

tos básicos, que las bebidas alcoholicas.

c. Que la tienda tenga un estado mínimo de organización.

d. Que el tendero como tal; estar dispuesto a integrarse

a la teneduría en forma activa.

Ofrecer una mentalidad progresista para ,nanejar los cam 

bias en la tienda. 

Disponibilidad para aceptar cr§dito de inversión a capi 

tal de trabajo y hacer buen uso de él. 



CARACTER DE LA ORGANIZACION QUE DEBE 

TENER EL TENDERO 

Debe ser social sin ánimo de lucro personal, su tenencia 

será colectiva y los beneficios son redistribuidos, de 

acuerdo a lo que aporten los socios. 

Podrán recibir créditos colectivos e individuales, pero 

amparados siempre estos por obligación de todos ·1os so -

C"i os. 

Llevaran a cabo experiencias básicas de cornercialización, 

para ir definiendo capacidad de integración, al definir 

la compra de algunos productos. 

Deberan hacer aportes personal es, que garanticen la opera 

tividad de la organización. 

Recibiran seminarios o módulos de capacitación en áreas 

como contabilidad, costos, organización administrativa, 

relaciones humanas, mercadeo. Tendrán junta directiva ele 

gida por asambl�a de socios y definiran unos estatutos que 

los rijan. 



La organización poseera personería jurídica, pard µoder eJer 

cer actividades legales con entidades estatales y privadas. 

La teneduría de tenderos buscar� antes que todo agremiarse y

poder ejercer labores de comercialización entre productores 

y grandes proveedores que le faciliten mejores costos y evi

ten así el intermediario. 




