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INTRODUCCION 

El hombre siempre ha buscado la vivienda, como el alimen

to y la asociaci6n de sus semejantes, constituy,ndose en 

estos tres (3) elementos al lado de la procreaci6n en los 

factores vitales sin los cuales no es factible el desarr� 

llo de la especie humana. 

Siempre el hombre ha encontrado un espacio para refugia�se 

al inicio en los árboles o en las cavernae, luego en las 
I 

rancher!ae de las aldeas y finalmente en las grandes urbes 

de cemento en unidades individuales de vivienda o en mul-

tifamiliares. En el futuro posiblemente en el espacio e� 

tra-territorial como los experimentos de la presente d�c� 

da. 

L� vivienda es un problema hist6rico sin solucionar en las 

sociedades donde predominan las desigualdades sociales, al 

tener esta un carácter de propiedad privada, constru1des 

exclusivamente para los sectores sociales oue poseen los 

medios econ6micos para subsistir. 

9 
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En los paiees dependiente� y explotado� como el nuestro, 

el problema es más agudo, que recepta en la formaci6n de 

tugurios en los denominados cinturones de miseria, donde 

la lucha por un m!nimo espacio para vivir ee la guerra por 

un techo en donde refugiarse para satisfacer le� neceeida-

des complementarias. 

La vivienda reune la explicaci6n de la� condiciones mate -

riales y sociales del hombre pero en muchas &pocas son la 

expresi6n polltica de un Estado. As! por ejemplo en nues� 

tro pa!s es tan grave la escasez de vivienda aue se han i� 

plementado campa"as partidistas como la del actual presi -

dente con el lema "Casas sin Cuota Inicial" para atender�� 

ta gran demanda de los llamados destechados. 

A partir de 1983 se inicio en Colombia el desarrollo de�� 

ta promesa electoral que tiene como meta construir cuatro-

cientos mil (400.ílOO) soluciones de vivienda para una po -

blaci6n de m�& de un millon (l.000.000) de familias caren-

tes de vivienda pero hasta hoy las construidas y asignadas 

que equivalen a un 40 ó 50% se han constituido en un 

grave conflicto poroue la mayoría de los adjudicatarios no 

poseen los recursos econ6micos para pagar las cuo -

tae mensuales, porque �stas superan sus ingresos salaria-

", ...... )"'r,,, 

., .... ,, 

., 't 
' , ... '\: 

1 \ -..R"f\



les. 

Este marco general en oue se de�envuelve la situación ac -

tual por la que atraviesan los adjudicatarios de vivienda 

sin cuota inicial en especial en la ciudad de Barranquilla 

en la Urbanizaci6n Castro y Techerasi segunda y tercera etA 

pa, lo expresamos en el presente diagnóstico. 

El diagn6stico está basado bajo un enfooue anal1tico pr�c-

tico de la problem�tica que vive hoy el adjudicatario de di 

chas viviendas, teniendo en cuenta los a�pectos económicos, 

pol!tica, social y cultural que la origina, inherentes al 

sistema imperante de gobierno en nuestro pa!s, producto del 

estado de dependencia en aue se encuentra de los paises mo-

nopolistas. 

Se entra a dilusidar oue para la estructuración de �ste tr� 

bajo fué necesario partir de un marco de referencia que ubi 

cado al objeto de la investigaci�n, a partir de la problemá 

tica social de la vivienda en Colombia sus antecedentes y 

caracterieticas. 

El acelerado proceso de construcci6n de peque�as viviendae 

sin cuota inicial que forman las urbanizaciones ha acentua-

do la excesiva concentraci6n de familias pobres y sigue re-

flejando la desigualdad en riquezas y recursos 
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en las principales ciudades colombianas. · i-, 1 :·t l.Jº'.., 

La dualidad en la naturaleza socioecon6mica de nuestras 

ciudades se manifiesta abiertamente en las caracter!�ti-

cae bien distintas de subáreas f!sicas especialmente en 

Barranquilla. El factor más importante dentro del proce

so de urbanizaci6n, lo constituye sin lugar a duda el fe

n6meno migratorio aue afect6 sobre todo a las clases popy 

lares aue viv!an en el campo; ee inicia un proceso oue no 

dudamos en calificar como situaci6n traumática de los can 

tros urbanos, en ésta situaci6n ocupan un lugar de recep-

tares netos de la poblaci6n
1 

al ser estos sitios por exce-

lencia)los centros de la actividad econ6mica, cultural y 

pol!tica de una determinada regi6n o del pa!s. 

La convergencia de �ste fen6meno de la migraci6n y la si

tuaci6n traumática de las clases populares o (adjudicato-

rios) determina una vez más el marco fundamental del pro-

blema de la vivienda en Colombia. 

Este fen6meno ha afectado la estructura del pa!s tanto en 

materia habitacional como en infraestructura productiva 

y de servicios sociales, rlesbordendo los marcos tradicio

nales con que ee ventan atendiendo las neceeidades bási-
, cas de n�cleos poblacionales y en este desbordamiento don 

de las necesidades crecieron m�s r�pidamente oue las des-



tinadas a satisfacerlas, especialmente para aquellae per

sonas oue están devengando ingreso inferior a los trece 

mil quinientos ($13.500) pesos colombianos, ee constituye 

en una situaci6n a la oue se le puede llamar infrahumana. 

Ninguna de las entidades de cr�dito dedicadas a la vivien 

da, eet� dirigida a otorgarles cr�dtto a per�onas de ba-

jos ingresos para oue puedan satisfacer la necesidad de 

vivienda. 
, 

Y si a e�to se le agrega la incapacidad del E� 

tado para poder generar a través de los eervicios p�blicos 

las adecuadas condiciones de los adjudicatarios en lee ur

banizaciones. Se llega a una situaci6n compleja y muchas 

veces impedida por el denominador c6mun que alimenta la 

vida urbana el individualismo y la complejidad de confli� 

to, en un habitat heter6geneo de actividades y de intere-

ses manipulados por el poder centralista. 

Frente a esta realidad, le corresponde al profesional de 

Trabajo Social examinar y definir su quehacer dentro de 

¡sta caracterizaci6n explicando, la ubicaci6n asignada 

dentro del sistema social oue le permite un actuar hist6-

rico a partir de procesos generadores que se orienten en 

la satisfacci6n de los estados carenciales de los hombres 

y en le atenci6n, de la problem�tiea en menci6n. 

La soluci6n de la problem�tica del adjudicatario escapa 
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a los fines de este trabajo pero el Trabaj8 1 �o'c-i'il no pu� 

de paear por desapercibido los problemas sociales por cuau

to estos se constituyen en objeto, de su Quehacer. 

Conociendo la situaci6n actual del adjudicatario a trav�s 

del proceso de investigaci6n, registramos una de las fun-

ciones b¡sicas de la profesión como es funci6n la de or

ganizaci6n y promoci6n social Que tiendan a superar lae 

disfuncionalidades sociales producto de la desigualdad s� 

cial oue incide en los conflictos y deseQuilibrios socia-

les. 
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1. PROBLE�ATICA SOCIAL DE LA VIVIENDA EN COLO�BIA.

La vivienda es una de las necesidades b�sicas del hombre, 

particularmente para conservar la vida familiar. 

La vivienda hace parte importante de la problem�tica ge

neral del desarrollo urbano. La vivienda es esencial p� 

ra el bienestar del hombre y el desarrollo econ6mico de 

�l especialmente cuando el concepto de vivienda hace re-

laci6n a las estructuras y a los espacios en que ella se 

levanta complementada con los servicios b�sicos que ben� 

ficien a sus habitantes. 

La vivienda, los alimentos y vestuarios, constituyen una 

de las partidas m�s relevantes dentro de la composicí6n 

del gaeto de las familias. Tradicionalmente la vivienda 

se ha considerado tambi�n como un instrumento efectivo 

para la canalizaci6n del ahorro privado de las familia�, 
-

y como un mecanismo de las entidades destinadas a produ-

cir dicho bien, para la acumu1aci6n de capital producto 

del sistema capitalista imperante en nuestro pats. 

15 



El capitalismo de los pa1ses latinoamericanos es por na

turaleza dependiente, presente y participante en todos 

los momentos y aspectos concernientes a la evoluci6n so

cio econ6mica de los pa!ses más desarrollados. La distr! 

buci6n socio-espacial de los pa!ses de Am�rica Látina se 

traduce en efectos de marginalidad y pauperizaci6n oue 

cubre a la mayor parte de la poblaci6n. 

T 

El desarrollo del capitalismo de estos palees ha generado 

un conjunto de fen6menos sociales, los cuales han influi-

do notoriamente en el desenvolvimiento de los movimientos 

urbanos en las �ltimas do� (2) d,cadas. 

Los procesos de organizaci6n y lucha de los pobladores 

�ivergen tanto del tipo reindivicaciones, como en rela

ci6n con las fuerzas sociales aue participan en su inte-

rior. 

Los movimientos en las grandes ciudades han estado rela

cionadas con le problemática de la vivienda. 

Se trata de ubicar en el contexto de las luchas popula-

res el verdadero alcance de los procesos emprendido por 

los pobladores de las peaue"ªª y grandes ciudade� Y el 

papel �e :stos movimientos en la lucha por la vivienda. 

16 



Estos movimientos populares frente a la ausencia de solu

ciones adecuadas para obtener vivienda han procedido a 

varios m,todos oue van desde la invaei6n o toma de espa-

cio urbano para tener un espacio habitacional hasta la agr� 

miaci6n de destechados. 

En Colombia los planee de vivienda han tenido diferentes 

pol!ticas oue responden a los intereses de los planes de 

desarrollo implantados en cada gobierno. 

Existen instituciones oue a partir de 1940 como las Cajas 

de Vivienda Popular vienen trabajando por planes de vivien 

da que atienden un porcentaje mtnimo de familias sin �e

te recurso. 

En el contexto de la llamada situaci6n social el aspecto 

relacionado con la vivienda ocupa un lugar central dentro 

del conjunto de las preocupaciones diarias de las familias 

colombianas. La falta de vivienda adecuada y la estrechez 

del espacio habitacional han tornado oscura la vida dia

ria de centenRres de miles de colombianos. El problema 

no lo padece solo los adultos sino en forma drámatica la 

ni�ez y la juventud oue se han visto obligado� a crecer 

en ambientes reducidos y de promi�cuidad, carente9 de es

pacio recreacionales. 

17 



El car�cter cr6nico del problema se ha proyectado en los 

�ltimos anos a un primer orden dentro del corijunto de 109 

problemas sociales en Colombia, al punto de con9titu!r mo 

tivo9 central de las recientes campañas pol!ticas. 

El actual presidente de la rep�blica, el Doctor Belisario 

Betancur, tom6 el problema habitacional como uno de los m� 

tivos centrales de su campaña electoral, de tal manera que 

se afirma que su triunfo se debe en buena medida a su pro

mesa de construir cuatrocientos mil (400.000) viviendas 

sin cuota inicial. 

1.1 EL PROBLEMA Y SUS ANTECEDENTES 

Desde el momento en que Colombia adquiri6 las caracteristi 

cae actuales en cuanto a la distribuci6n espacial de la p� 

blaci6n, el problema de la vivienda se Pué haciendo cada 

vez m�s agudo. Las altas tazas de crecimiento de la pobl� 

ci6n urbana, originada en el crecimiento vegetativo y el 

proceso migratorio, campo-ciudad se concentraron en el de

sarrollo acelerado de los principales centros urbanos. 

El factor m¡s importante lo constituy6 a no dudarlo el fe

n�meno migratorio que afect6 sobre todo a las clases po

bres oue viv1en en el campo. 

El fen6meno de la violencia y el r�pido crecimiento de la 

18 



agricultura mecanizada, generaron excedentes de poblaci6n 

oue fueron atra!do$ por los centros urbanos de mayor dina 

mismo producto de la localización industrial en el interior 

de sus �reas urbanas. 

En cada una de las regiones se destacó por lo regular un 

centro urbano mayor que concentr6 la inversión productiva 

Y como efecto de ella la mayor inversi6n estatal en mate-

ria de servicios p6blicos y sociales. 

El �xodo de la población del campo a la ciudad y de los p�

aue�os centros urbanos a las ciudades mayores, alcanzó su 

nivel m�ximo de desarrollo en el periodo oue comienza en 

1951 y que termina hacia 1973. 

En la actualidad la migración afecta @obre todo a los gran 
.

-

des centros urbanos que siguen siendo receptores netos de 

población rural. 

El impacto de la migraci6n puede observarse si �e tiene en 

cuenta el porcentaje de la poblaci6n que vive en las mayo 

res ciudades del pa!s que son oriundas de otros lugares: 

Durante el per!odo comprendido entre 1964 y 1973 las áreas 

urbanas crecieron a un ritmo del 4.21,. En �ste mismo lapso 

19 
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las �reas rurales tuvieron un incremento inferior al 1%. 

Las cuatro (4) �reas metropolitanas aumentaron 5.2% mieu 

tras el conjunto de las ciudades que tienen entre cien 

mil (100.000) y cuatrocientos noventa y nueve mil (499.000) 

habitantes y que hab!an tenido el mayor incremento entre 

1951 y 1964. 

Los cálc�los m�s recientes plantean la posibilidad de 

oue para la década actual entre un 66% y un 70� de los e� 

lombianoe se encuentran viviendo en las cabeceras depar

tamentales, llegándose as! a una relaci6n que se crerf no 

mostrará modificaciones sustanciales en el futuro. 

El acelerado crecimiento de los centros urbanos afect6 

prófundemente su propia estructura tanto en materia habi-

tacional como en materia de eervicios sociales. El impa� 

to migratorio termin6 por desbordar los marcos tradicionA 

les con oue se venia atendiendo las necesidades básicas 

de n�cleos urbanos oue no sobre pasa los auinientos mil 

(soo.nnn) habitantes a comienzos de la dácada de los SO, 
. 

/ 

y en este desbordamiento en donde lae necesidades de la 

poblaci6n crecieron más rápido oue las obras destinadas 

a satisfacerlas, el problema hebitacional se convirti6 en 

unos de los principales. 

A comienzos de la d�cada del 60 el problema se torna muy 

20 



agudo en les prineipalee ciudades del pa!s y para hacerle 

frente se adoptan medidse de emergencia recomenda por las 

pol!ticas de la Alianza para el Progreso una de las prin

cipales es la Autoconetrucci6n para lo cual se promueven 

les llamadas Juntas de Acci6n Comunal. 

Pese a las medida� de emergencia el n�mero de familias ubi 

ceda9 en las áreas de la principales ciudades creci6 con 

mayor r,pidez que las construcciones destinadas a le vi -

VÍQnda popular. 

El problema habitacional ha venido creciendo en los �lti

mos veinticinco (25) a�os en el pa1s y las pol!tieas ado� 

tadae por loe distintos; gbbiernos no hicieron m�e QU8 pro 

fundizar los d�ficit de vivienda que a mediado de la d�c� 

da de los sesenta (60) comienza a ser motivo de un hondo 

malestar social entre la poblaci6n de máe bajos recursos. 

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ílEFICIT HABITACIONAL. 

Co�o hemos explicado o planteado entre 193R y 1973, aumen

t6 en Colombia el n�mero de habitantes respecto a le can

tidad de viviendas construidas y necesarias para albergar 

8 le poblaci6n de loe centros urbanos mayores. 

"Este hecho, oue fui especialmente notorio en las cabece

ras municipales di6 como resultado un incremento conside-

21 
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familias oue no poseen un techo 

les cifras indican que en el aNo de 196� el dAficit lle-

gaba ya a cuatrocientos cuarenta y cinco mil (445.000) v! 

viandas en las ciudades mayores de cincuenta mil (50.000) 

habitantes. 

Loe estudios posteriores han revelado oue a pesar del in

cremento en los indices absolutos de construcci6n de vi -

vienda?, el faltante no ha cesado de crecer. 

Para el año de 1982 el déficit habla superado el tope del 

mill6n de viviendas con incrementos anuales en el orden 

nacional, cercanos a loe sesenta mil (60.000) viviendas, 

como bien lo han reportado los análiei� del CENAC se tre-

ta en ,atoe estudios del llamado déficit cuantitativo. 

Este déficit cuantitativo es resultado de comparar el n�-

mero de familias consangu!neas con el n�mero de viviendas 

exi!ltentes en un periodo determinado. En cambio el ºdéfi-

cit cualitativo, oue no se presenta en el estudio mencio-

nado deberá considerar la vivienda desde el punto de vis-

ta de los reouerimientoe m!nimos de orden social. Bajo 

'ste aspecto social se pretende ubicar una vivienda aue 

disponga de las condiciones m!nirnas indispensables para 

oue 
" 

sean habitadas. (1). 

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

1. SANTANA. R, Pedro
da popular en 
Bogot!i. DANE. 
p. 6

y Otros. Hacia una pol1tica de vivie� 
Colombia. roro Nacional de Colombia. 
Bolet1n Mensual de Estadistica No.314 
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1.3 DISTRIBUCION DEL O[rICIT DE ACUERDO Al TAMANO DE LOS 

CENTROS URBANOS. 

El déficit habitacional se concentra fundamentalmente en 

los centros urbanos mayores. Las ciudades de más de cien 

mil habitantes (loo.ano) reunen aproximadamente el 70% 

del d�ficit nacional de vivienda sobre un d�ficit calcul� 

do sobre un millón (l.000.000) de viviendas para 1982, e� 

rresponde a las cabecerae municipales mayores de 100.000 

habitantes un faltante de 700.809 eetecientos mil ochocie� 

tas nueve viviendas lo que representa como hemos indicado 

cerca del 701 del d�ficit nacional. 

Dentro del conjunto de ciudades colombianas el mayor falta� 

te de vivienda� se presenta en la ciudad de Bogotá para el 

año de 1982 el d�ficit en la vivienda en la capital de la 

rep�blica era del orden de trescientos cincuenta mil ocho

cientas noventa y cuatro (350.894) viviendas, lo que repr� 

senta el 49.591 del faltante de las ciudades mayores de 

cien mil (lno.ono) habitantes y el 35% del total nacional. 

El d�ficit habitacional en 1982 para las principales ciu -

dadas del pa!s de acuerdo con las cifras suministradas 

por el CENAC revela la siguiente situacl6n: Bogotá tres-

cientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro 
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(350.894), Medellln cuarenta mil trescientos ochenta y ci� 

co (40.385), Cali ciento &eis mil tresciento� ochenta y uno 

(106.381), Bucaramanga veintiseis mil seiscientos noventa 

Y tres (26.693), Cartagena quince mil ochocientos tres 

(15.803), Barranquilla cincuenta y seis mil novecientos no 

venta y cinco (56.995), Ibagu� diez y nueve mil cuatrocie� 

tos sesenta y seis (19.466), Buenaventura cinco mil oui 

nientos treinta y ocho (5e538), Pasto nueve mil setecientos 

cincuenta y dos (9.752), Palmira catorce mil ciento se�en-

ta y cuatro (14.164) (2). 

1.4 EL INCREMENTO DEL DEFICIT EN LOS SECTORES POPULARES. 

El d�ficit habitacional se localiza principalmente en los 

sectores de más bajos ingreso$ econ6micos en raz6n de oue 

en �stos sectores no tienen poder adquisitivo para acceder 

a la vivienda comercial producida por el sector privado de 

la construcci6n y a la disminuci6n o en el mejor de los Qa 

sos estancamientos en la cantidad de vivienda producida 

por los organismos del Eetado. 

En el pals como bien se sabe en materia de vivienda no 

corresponde exactamente la demanda potencial con la de-

2. El D�ficit de Vivienda en Colombia. Dos (2) Hip6tesis
para el período 1973-1980 y proyecciones 1980-1985 

�ogot�, Citado por Santana R. Pedro Op-cit p.15-16 
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manda real o en otros términos, el mercado de la vivienda 

eet� relacionado directamente con la capacidad y los re

cursos de oue disponen loe destechados a lo que se agre-

ga el monto considerable de los mismos y la inverei6n r� 

querida para la construcci6n de la vivienda. En Colombia 

la estrechez de la demanda est� relacionada directamente 

con los bajos niveles de ingresos de la mayoria de las 

familias pero, también con la falta de oferta destinada 

al consumo de los sectores populares. 

En los �ltimos a�os en el pa!s los constructores de vi -

vienda han incrementado la producción en un sentido inve� 

so a las necesidades planteadas socialmente. 

Los datos para Bogot� en los �!timos a�os muestran de m� 

nera irrefutable aue los .constructores privados dirigen 

sus esfuerzos a la construcci6n de vivienda con destino 

a satisfacer la demanda de los estratos altos. Como cou 

secuencia se produjo una oferta excesiva de vivienda euu 

tuaria, entre tanto la construcci6n dirigida e los estr� 
• 

toe bajos y medio fué m1nima en los cuales exiet1an una 

cierta demanda real. 
f_ 

1.5 LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCION Y EL PROBLEMA HABITACI[ 

NAL. 

Como hemoe indicado en los ac�pites anteriores, el factor 
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principal oue determina el d�ficit habitacional está re

lacionado con los bajos niveles de ingresos de las masas 

laboriosas en el pats, frente a los cuales loe crecientes 

costos de la construcci6n se convierte en la barrera fun

damental oue impide el acceeo de los trabajadores a la 

vivienda. 

En los 6ltimos diez (10) años el problema se tornó más 

agudo como consecuencia del aumento de los costos de los 

materiales de construcción por encima de los mismos indi

ces inflacionarios sin oue hubiese ocurrido lo mismo con 

los salarios. 

La construcción de vivienda descan�a en el pa!s sobre dos 

(2) sectores básicos. El sector privado oue realiza su

labor fundamental a trav�s de las llamadas Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda y el sector p6blico que ejecuta su 

programa a trav6s de tres (3) organismos gubernamentales 

El Instituto de Cr6dito Territorial, El Banco Central Hi 

potecario y el Fondo Nacional de Ahorro. 

1.s.1 Las Corporaciónes de Ahorro y Vivienda

Dado oue uno de loe problemas intrtnsecos del sector de 

la construcci6n de vivienda es la dificultad de su finan 

ciaci6n, determinada básicamente por la lentitud de mad�
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raci6n de las inversiones de capital en éste sector es 

16gico oue el impulso de las inversiones privadas se ha

ya orientado desde un comienzo a resolver éste problema 

crucial. 

El gobierno autoriz6 en mayo de 1972 la creaci6n del si� 

tema de valor constante y de instituciones destinadas a 

captar ahorro y a conceder pr�stamos destinados a la con� 

trucci6n. 

En un comienzo se estableci6 que la corrección monetaria 

estarla excenta de impuesto y que loe intereses al ahorra 

dor serian del 5� en cuentas de ahorro y del s.s% en De-

p6sito a T&rmino. 

Al poco tiempo de creado el sistema, vino a notarse que 

los indices de inflacción del pa!s colocaban a la Corre

ción Monetaria en niveles tales que converttan en demasi� 

do gravosa la atención de las cuotas de amortización de 

los c r6ditos por parte de los usuarios del sistema. Por 

ello en 1974 el gobierno de Alfonso López puso limites al 

funcionamiento del sistema UPAC. Los cambios consistie

ron en poner un tope máximo del 20% anual a la corrección 

monetaria con excepci6n de los otros primeros puntos y en 

reducir los intereses del ahorrador a un rendimiento del 

4% para cuentas de ahorro y a un 5% para los depósitos a 
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término. 

Con posterioridad a la adopci6n de éstae medidas se han 

ajustado los topes de la correcci6n monetaria. En junio 

de 1970 esta se elev6 a un 19% y en septiembre de 1980 se 

elev6 hasta el 21%. No obstante el sistema rige por las 

normas fundamentales dictadas bajo la administraci6n de 

Pastrana y L6pez. 

Las captaciones de las CAV se han incrementado en los�!

timos diez (10) aNos al punto aue sus captaciones netas 

han logrado multiplicarse por veinte (20) y los pr�stamos 

han tenido un comportamiento similar. 

En t,rminos generales las captaciones y la disponibilidad 

de recursos de las CAV, han estado limitados en los �lti-

mos a�os por las medidas gubernamentales referidas a las 

politices contraccionistas en el manejo monetario. Como 

�e �abe, el Estado ha puesto en circulaci6n papeles (Cer

tificados de Abono Tributario), etc que han representado 

una fuerte competencia en el mercado de los ahorradores 

de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 

Seria tsta la causa principal en la limitaci6n de los re

cursos de las CAV a lo que se suman los ingentes costos 

de la construcci6n, como se seMsl6 anteriormente. 
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Otro aspecto Que no puede dejarse de lado es lo relacion� 

do con las dificultades QUe tiene su ütilizaci6n por par

te de los sectores sociales de menos ingresos. Estas di

ficültades radican principalmente en el cobro de las ta

sas de inter6s y en la vigencia de las condiciones finan

cieras que rigen en el mercado y a las cuales no tienen 

acceso los sectores populares. Por ello una parte susta� 

cial de los recursos de las CA\/ se han orientado a la fi-

nanciaci6n de vivienda suntuaria. 

E�te 6ltimo problema he sido el centro de las preocupaci� 

nes de lo� Oltimos gobierno� y para tratar de reorientar 

al conjunto del sistema es que se han expedido los 6lti-

mos reglamentos. 

Las medidas comenzaron a ser tomada bajo la pa�ada admi

nistraci6n. De ,sta naturaleza fueron los decretos 893 

y 1084 del tres (3) de abril y del 30 del mismo mee del 

año 1981 respectivamente. 

En este mismo sentido se orientan las nuevas medidas to

madas bajo la actual administraci6n, aunoue la intenci6n 

es mucho más inclinada hacia la vivienda para los estra

tos medios bajos. Mediante lo� decretos 2928 - 2929 del 

11 de octubre (1982) expedidos por el presidente de la 

Rep�blica, seg�n estos decretos no menos del 50% de los 
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préstamos de las Corporaciones deberan invertirse en la 

financiaci6n de vivienda de un precio inferior o igual a 

dos mil ouinientoe (2.500) UPAC o sea de 1.5 millones de 

pesos. 

Por lo menos la mitad de ese 50% deberá destinarse a vi-

vienda de un valor comercial unitario hasta de mil (1onn) 

UPAC,quinientos ochenta y tres mil pesos ($583.onn). 

Otro 20% deberá destinarse a la financiaci6n de vivienda 

con· un valor comercial superior a dos mil quinientos 

(2.soo) UPAC, e inferior o igual a auinientos (500) UPAC• 

Los mismos decretos fijan loe montos de los intereses. 

Para los constructores se estipulará en un plazo de acue� 

do al tiempo total de terminaci6n de la obra si se trata 

de vivienda popular, el plazo se prolongará ha�ta por seis 

(6) meses m,s con unos intereses del 9.5% como taza efec-

tiva. 

Para la financiaci6n de la vivienda el plazo máximo será 

de quince (15) años y las tazas efectivas de inter,s de• 

penderán del precio comercial en la �poca de la solicitud 

a si el 6% anual respecto a la vivienda hasta de mil (1000) 

UPAC; 7.5% anual con respecto a la vivienda con valor co

mercial superior a los cinco mil (5000) UPAC y no mayor 
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de quince mil (1s.ooo) UPAC. Se eetable además como lími 

te del aumento del UPAC a un m�ximo del 23% anual (3). 

1.6 ANALISIS DE LA VIVIENDA EN BARRANQUILLA. 

Siendo Barranouilla una de. las ciudades de mayor atracci6n 

socio-econ6mica de la Costa Norte en donde se ha acentua-

do a�n m�e el problema de la vivienda. El factor más im-

portante lo constituyó a no dudarlo el fenómeno migratorio 

que afect6 eobre todo a las clases pobres que vivían en 

otros lugares, profundizando los déficit de vivienda, que 

comienza a ser motivo de un hondo malestar social entre 

la población de más bajos recursos. 

En principio, iniciamos nuestro análisis con el �ruzamie� 

to del cuadro que hace referencia . al lugar de origen de 

los adjudicatarios del programa de vivienda sin cuota ini 

cial para establecer la magnitud en orden de porcentajes 

el factor migratorio, que ha originado el crecimiento ac� 

lerado de las �reas urbanas, expresadas en el planteamie� 

to del problema. Teniendo en cuenta este hecho, se puede 

se�alar que el 50� de los adjudicatarios son de procede� 

cía de poblaciones del departamento del Atlántico contra• 

-----------

3. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.Decreto 1325
de Mayo 6 de 1983. Presidencia de la Repóblica. 
Decreto 2928- 2929 octubre 11 de 1983 
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poniendose el otro 50% a personas oriundas de otros de

partamentoe los cuales describiremos en el siguiente or

den: el 12% lo constituyen personas emigrantes del depar 

tamento del Magdalena, en tercer orden lo respresenta ad 

judicatarios procedentes del departamento de Bol1var re

presentado en un 8%, continuando, el 7% se ubican emigran 

tes del departamento de Sucre, el 6% lo conforman Antio

queños, Cordobeses, Guajiroe; el 2� Cundinamarca y Cesar 

cada uno, Santander, Cali, Santander del Norte, Valle , 

Tolima, Choc6, San Andrés Isla 1% cada uno, como se ha 

planteado¡esto es importante para nosotras puesto oue a 

trav�s de 6ste cuadro se pudo demostrar de manera objeti

va, lo anterior expresado, ya aue representa un alto po� 

centaje el n�mero de migrantes de fuera del departamento 

del Atlántico, como ee el 50% de lo� adjudicatarios. (Ver 

Cuadro No.1). 
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DEPARTAMENTO DE ORIGEN DE LOS ADJUDICATARIOS 

Departamento de Origen No % 

Atlántico 190 so 

!VJagdalena 44 12 

Bo11var 32 8 

Sucre 27 7 

Antioouia 24 6 

C6rdoba 13 3 

Guajira 10 3 

Cundinamarca 7 2 

Cesar 6 2 

Santander Sur 1 

':ali 1 

Santander Norte 1 

Valle 1 

To lima 1 

Choc6 1 

San Andrlu� Isla 1 

Total 3811 100.0 

Cuadro No.1

33 



D
SldOºllleil 

BUOTEll.\ 

t.a�QDtU.J1 , 
-·� -

1.7 RELACION DE LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA CON TRABA-

JO SOCIAL.

Relacionar el Trabajo Social con la problemitica social de 

la vivienda en Colombia, resulta obvio si se tiene en cuen 

ta oue la vivienda corresponde a uno de los elementos del 

8ienestar Social, ligado estrechamente a los propesitos de 

la profesi6n o sea al objeto de la misma. Corresponde al 

Trabajo Social ubicarse en el sistema social, como es el c� 

pitalismo dependiente, examinar y definir su quehacer, de� 

tro de ��ta caracterizaci6n explicando la ubi caci6n asigna 

da dentro del sistema social que le permite un actuar his-

t6rico a partir de procesos generadores que se orientan en 

la satisfacci6n de los estado� carenciales y hacer posible 

la socializaci6n del Bienestar �electivo. Ya aue la �ociA 

lizaci6n es una respuesta contraria a la concepci6n positi 

vista de la sociedad y un rechazo al holocausto humano, �i� 

tem,tico y progresivo de la mecanizaci6n y deevalorizaci6n 

humana. La teoria de la socializaci6n obliga al Trabajador 

Social, al estudio de una realidad sin esquemas, ni modelos 

te6ricos foráneos, que impida su creatividad, identidad y

autenticidad. Esta práctica permite recuperar al hombre 

diemitificar los falsos valores de la propiedad privada, 

eliminar la masificaci6n alienante, combatir monopolios, 

la pauperizaci6n, enajenaci6n, permite comprender las 

contradicciones sociales y la lucha hist6rica del TrabA 
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jador por la propiedad común de los medios de producci6n, 

permite una opci6n libre sin dogmas ni doctrinas ajenas 

a nuestra realidad (4). Ya que la producci6n sBcializa

da,del capitalismo engendrada por la mecanizaci6n t�cni

ca del trabajo, gener6 un salario oue no permite la sati� 

facci6n adecuada de las necesidades básicas como es la 

vivienda. También desarroll6 el desempleo y sub-empleo 

masivo, que desemboca en la agudizaci6n, multiplicaci6n y 

proliferaci6n de problemas sociales, oue obligan al Esta

ª dlee�ar y ejecutar pol1ticas sociales de Bienestar Co-

lectivo, para los sectores más desprotegidos de las ciu

dades. Pol1ticas aue se convierten en programas paleati 

vos. 

En consecuencia sé institucionalizan las pol!ticae de p�o 

gramas de Bienestar Social como el desempleo, los bajos 

ingresos, la mala calidad de la vida, ausencia de servi-

cios de aststencla, protecci6n, prevenci6n y promoci6n 

social, diferentes en calidad, cantidad y valor, a esto 

se le asuma los servicios públicos, como el suministro 

de agua potable, energ1a eléctrica, el transporte, educg 

ci6n, medios de comunicaci6n, hospitales, recreaci6n oue 

se distribuyen ineauitativamente. 

4;-roRREs:
-
01az, Jorge H. Hi�toria del Trabajo Social.

Editorial Grafitalia. Barranauilla, Colombia 1985 
p.p 331 al 338.
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2. PLAN CAMBIO CON EílUIDAD PLAN SECTORIAL DE VIVIENDA.

Durante los 6ltimos años el gobierno opt6 una pol!tica an 

tic1clica para compensar la contracci6n del sector exter-

no de le econom1a, basada en un aumento del ga�to p6bliéo 

en obras de infraestructura básica. Desde el punto de vi� 

ta de la reactivaci6n �sta pol!tica por s! sola ha tenido 

un impacto limitado. Si bien la inversi6n p�blica en in-

fraestructura ee conveniente por largo plazo, sus efectos 

directos de arra$tre sobre el re$to de la actividad econ2 

mica y sobre el empleo, no eon especialmente significati-

vos, debido a sus m!nimos encadenamientos con otros sect� 

re� productivos y por su alta propensi6n a las importacio 
I

-

nes de bienes de capital. 

Además la aplicaci6n intensiva de ésta pol!tica, sin medi 

das correctivas en el frente tributario, lleva a una cre

ciente lucha de ahorro p6blico que solamente puede cerr�r 

se o bien con emisi6n e inflacci6n con el m�s regresivo 

de los impuestos; o con un incremento sustancial del ende� 

damiento interno, cuya consecuencia es la di�minuci6n del 

crédito oue alimenta la actividad productiva del sector'�
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privado, o con un excesivo endeudamiento externo oue eve2 

tualmente comprometerta la posici6n financiera del pa!s. 

Este gobierno opt6 entonces por utilizar a la· edifica -

ci6n de vivienda como sector impulsador de la econ6mia a 

corto plazo. Lo oue hace atractivo éste sector con sus 

efectos multiplicadores, en·t�rminos de producci6n y em

pleo, as! como una elasticidad del ingreso y la demanda 

relativamente alta. Adicionalmente, los estimulas a la 

vivienda dependen de medidas internas de políticas, mien-

tras oue otros sectore� tienen como limitante la crisis 

del mercado mundial y unos precios internacionales oue es 

t�n en sus niveles m�s bajos desde la gran dépiehi6Q. 

2.1 ANTECEDENTES DEL PLAN 

El pats se ha urbanizado considerablemente con les impli

caciones naturales sobre la producci6n y la organizaci6n 

social. "En 1964 la poblaci6n urbana constitu1a el 52% 
del total, porcentaje que se ha elevado al 65% en 1983. 
Del total de la poblaci6n nacional un poco más de siete 
(7.000.000) millones (por lo menos uno de cada cuatro (4) 
habitantes) vive hoy en una de cada cuatro (4) zonas me
tropolitana. 
Otra proporci6n importante, cuatro millonee (4.nno.ooo)
y medio (el 16.4%) habita en 26 ciudades intermedias (e2 
tre cincuenta mil (so.nno) y auinientos mil (soo.ooo) hA 
bitantes). 

En cuanto a la vivienda, ee ha indicado que el déficit h� 
bitacional es del orden de seiscientas trece mil trescien 
t0s viviendas (613.300) en 1982 en las principales ciuda=

des del pais afectando especialmente a los grupos de men� 
res ingresos a lo anterior se agrega el déficit cualitati 
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vo consistente en la precariedad o ausencia de servicios 
complementarios de acueducto, alcantarillado, energ!a y

comunicaciones. 

No es de extra�ar entonces que otros indicadores revelan 
un cuadro de desorganizaci6n social"(s). 

Frente a �sta situaci6n, las pol1ticas de ordenamiento del 

cambio social en las ciudades atarearán la ráiz del protrle 

ma sobre la base de tres (3) ejes complementarios. La 

construcci6n masiva de viviendas para sectores de bajos in 

gresos. Contribuirá, desde el punto de vista social, a g� 

nerar empleo e ingresos para la poblaci6n excluida de ºPºL

tunidades educativas que permita acelerar la reorientaci6n 

del gasto ramiliar en ravor de una mejor dieta y se consti 

tuirá en una base firme para la vida familiar y comunita-

ria. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1986 "Cambio con Equi-

dad". Se ha propue�to como objetivo de corto y mediano 

plazo, la reactivaci6n y estabilizaci6n de la econom1a y

el ordenamiento del cambio social, as! como en el largo 

plazo, la coneolidaci6n del desarrollo econ6mico. 

El plán trata én consecuencia de fundir el crecimiento ec� 

�-----�-----

s. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de Desarro
llo "Cambio con Eouidad" 1983-1986. p.p. 40-41 
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mico con el Bienestar Social. Las políticas contenidas 

en el plán y particularmente la política de vivienda re-

sulta incomprensible, si no se logra entender claramente 

la fusi6n existente entre los objetivos macroeconómicos y 

los objetivos aue se plantean en el t�rmino social. 

En consecuencia, el actual plan de desarrollo introduce 

una importante diferencia con respecto al plan (Las Cua

tro Estrategias, en razón oue Jsté �ltimo no articulaba 

una clara pol1tica social a la politice macro-económica 

en &ste sentido debe quedar claro aue Cambio con Equidad 

y las Cuatro Estrategias, si bÍen es cierto que coinciden 

en el papel que le señalan al sector de la edificaci6n �r 

bana, como palanca reactivadora de la economia presentan 

importantes diferencias. 

No se puede poner en dude que el plan de las Cuatro EstrA 

tegias por lo menos en el papel, era un plan en donde la 

construcci6n de vivienda operaba con mecanismo muy claros 

de desarrollo urbano. Al desarrollo urbano que se daba, 

al interior de la e�trategia pretendÍa lograre! funciona-

miento de ciudades, con menores costo� en términos de ex-

tensi6n de redes de servicios, de disminuci6n del n�mero 

diario de transporte y lo que resultaba m�s interesante 

de un menor consumo en la extensi6n dg tierras. En las 
, 

e�trategias del nuevo plan de esto se habla en términos 
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vagos e impresivos. 

La novedad del nuevo Plan de Desarrollo, consiste en la 

articulación de la pol!tica, econ6mica y la polttica so

cial, como �nico mecanismo posible para hacerle frente a 

la aguda recesión económica oue prevalece en el pa!s,pu:s 

to que las metas sociales del programa de vivienda popular 

han sido presentadas como los mecanismos por excelencia PA 

ra incrementar la tasa de crecimiento económico, generar 

un mayor volómen de empleo y lograr una mejora suetancial 

en la distribuci6n del ingreso. 

El plan se ha trazado como meta, la construcción de cuatr� 

ctentas mil (400.000) soluciones de vivienda en el �rea 

urbana, durante el periodo de su ejecución, con lo cual 

se pretende cubrir las "nuevas necesidades de vivienda 

adicionalmente, reduce el d�ficit acumulado". 

8esde el punto de vista de lo que los entendidos conside

ran como magnitud el problema habitacional en Colombia, 

las metas propuestas son bajas e incluso, con respecto a 

lo que podr1a considerarse como una cifra concertada la 

actual meta es significativamente inferior a la presentg 
�

dad por el DNP en marzo 7 de 1983, pues en esa época se 

hablaba de. quinientos diez y siete mil seiscientas 

(517.600) nuevas viviendas. 
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Es en este contexto, que se puede apreciar la nueva res-

pon�abilidad hist6rica que el nuevo Plan le ha otorgado� 

al sector de la construoci6n, ya que �l, como se anot6, 

cumplir� un papel de primer orden, pu�� se expresa que por 

las caracter!sticaP oue lo distinguen se convierta en el 

motor de la reactivaci6n econ6mica concentrada en el pri

mer objetivo, le corresponde, tambi�n, al sector de la 

construcci6n, generar Bienestar Social. 

Por ello el Plan toma, como ya lo indicamos la politice 

de vivienda como elemento de enlace entre la reactivaci6n 

econ6mica y el ordenamtento del Cambio Social. 

En lo social el enfooue se dirige hacia la die�inuci6n 

paulatina del d�ficit cuantitativo de vivienda, dando pri� 

ridad a los sectores de la poblaci6n urbana de bajos in-

grasos, mediante soluciones de crédito que se ajusten a 

su capacidad de pago. Este es el nuevo escenario en el 

que se desenvuelva la actividad edificadora en el pa1s. 

Tomando como cierta la cifra del d�ficit cuantitativo h� 

bitacional, extralda de estudios elaborados por el CENAC 

y aceptada en el nuevo Plan de Desarrollo en el cual el 

d�ficit de vivienda es del orden de seiscientas auince 

mil (615.000) unidades habitacionales, y adoptando las 

cifras de planeaci6n nacional de que el n�mero de familias 
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nuevas aus constituirán demanda potencial de vivienda �e 

acercará a trescienta� novent� y cinco mil (395.000), en

tonces, las cifras enciman aue �i ?e dejare de construir 

vivienda en los pr6ximos años, la demanda nueva m�s el d6-

ficit sumaria algo más de un mill6n diez mil unidades de 

viviendas, (l.010.000). Desde otro punto de vista la� cua 

trocientas mil (400.0ílO) vivienda� que se traza como meta 

el Plan de Desarrollo apenas estarán �atisfaciendo la nue

va demanda, pero auedará intacto el déficit habitacional. 

As1 oue solo se válida la primera afirmaci6n del Plan en el 

sentido de cubrir la� nueva� necesidades de vivienda más 

no, la de reducir, el déficit acumulado. Y é�to es tanto 

má� grave cuanto que en todas la� consideracionee del plan 

subyace un prop6sito incontrovertible: La eauidad aue con 

su política de vivienda tiene la pretenei6n de reducir ei g

nificativamente el déficit habttacional del pa{s. 

Sobre la anterior apreciaci6n, puede presentar�e y de he" 

cho se han presentado discusione� en torno a la válidez 

de cifras utilizada�, a muchos, puede parecerle que el d! 

ficit es mayor al mencionado de hecho los voceros del �eetor 

p�blico a si lo han exteriorizado. A otros pueden parecer

les que el déficit es menor. 

No debe estar lejos el dta en que alguién manifieste 
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oue las tazas demogr�ficas utilizadas no son adecuada, 

puesto que estudios reciente� indican que las tendencias 

son otras. 

Debe ouedar muy claro, que la anterior conclusi6n a la 

oue lleg6 CAMACOL, es hecha no con el deseo de realizar 

opoaici6n pol1tica sino por el contrario, para aue ge iden 

tifiquen las posibles inconsistencias y se entre a diseñar 

los instrumentos alternativos y las correciones del ca�o. 

De todas formas el hecho de aue un·plán en el lapso de 

cuatro (4) años pueda modificar sustancialmente las me-

tas macroecon6micas del sector lider (pasar de quinien

tos diez y éiete (517.000) a cuatrocientos mil (400.000); 

de aue puedan encontrarse en el pa!s diferentes cifra �� 

bre las tasas de mortalidad y fecundidad provenientes to 

das ellas de fuentes serias de alto nivel ecad�mico de 

que en el lapso de d!as la Gerenéia del ICT, plante� una 

meta para ese organismo en el cual se considera un crecí 

miento del 65� con respecto a las metas fijadae por el 

DNP, hace pensar aue en el pe1�, lo� encargados de la 

planeaci6n y direcci6n del mismo est,n actuando sin nin

guna coordinaci6n y se han fijado el cumplimiento de me

tas y objetivos oue puede denominarse arbitrarios pare 

decir lo mismo. 



Este motivo, �ace pensar, que ep completamente indispen

�able, entrar e legislar sobre el manejo de la informaci6n 

en Colombia. No cabe duda, de oue la informaci6n ee un bi�n 

de producci6n, una verdadera democracia, debe velar por 

la fidelidad, prontitud y 16gica interna de la informaci6n 

oue el pa1s produzca a trav�s de sus entidades y particu-

larmente de aquellas encargada de labores de planificaci6n. 

Por tal raz6n parece necesario aue as1 como la ContrBlorta 

General de la Naci6n, puede exigir informes a los emplea

dos p6blicos, sobre su geeti6n fiscal debe exi�tir un or

ganismo oue controle y supervise e lo� funcionarios del Es 

tado en todos los asuntos ne la pol!tica econ6mica y par

ticularmente sobre las cifras e investigaciones oue se uti 

lizan para su confecci6n. 

Siguiendo con las cifras que tráe el actual Plan de Desa

rrollo es bueno analizar en términos macroecon6micos lo 

que puede significar con respecto al área construida, una 

producci6n de cien mil (100.000) viviendas por a�os. Cál

culos realizados en Camacol arroja que un promedio se con� 

tru1ran entre cinco millones ochocientos cincuenta y cin

co mil �etenta y un (5.855.071) Mt� en viviendas con la 

hip6tesis m�e optimistas y cuatro millones ochocientos diez 

y ocho mil cuarenta y ocho (4.818.048) Mts2 en la situa-

ci6n opuesta. 
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Asumiendo que el ílílt de la construcción en el paso esta-
# , ra, en este cuatrenio destinado a vivienda, se tiene oue

el área total construida oscilará entre cinco millones e� 

tecientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y siete 

(5.781.65 7) Mts2 
y siete millones sesenta y dos mil oche�

ta y cinco ( 7.062.085) Mts2 • 

La primera cifra está muy por debajo del �rea aprobada s� 

g�n licencias en 1978 a�o bandera de la construcci6n, cua� 
2 do se registraron 9iete millones cien mil (7.100.000)Mts ;

en cambio la meta m�s optimi�ta siete millonee �esenta y 

dos mil sesenta y cinco· (7.062.065) Mts
2 

es sensiblemente 

an�loga a la de aouel año; éstas cifras deben recibir una 

discusi6n atenta, puesto aue un análisis a fondo de ellas 

debe permitir establecer, si en las actuales circunstan -

cias por la oue atraviesa la coyuntura económica nacional 

e internacional, la edificación de vivienda popular que 

no es lo mismo que la edificaci6n de vivienda, es la me-

jor alternativa de pol!tica econ�mica para reactivar en 

el corto plazo y en forma muy acelerada y r�pida la eco

nomta. No se debe olvidar aue en vivienda popular, no se 

produce acabados y ser� una menor demanda de mano de obra 

y· de materiales b�sicos en éste aspecto la magnitud del 

p�oblema de vivienda popular es bien importante aue se 

puede establecer con exactitud. 
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Si se van hacer cien mil (100.000) a doscientos mil 

(2no.oon) viviendas más a las planteadas en el Plan, de --

conocerse oficialmente pui& los efecto� agudos sobre la 

generaci6n de empleo, la distribuci6n del ingreso, los r� 

querimientos monetarios, consumo de materiales y el est! 

mulo a la demanda, debe ser mucho mayor al que se pueda 

observar actualmente (6).

2.2 CONTENIDO DEL PLAN DE VIVIENOA 

"El Plan Cambio con Eouidad no es un plan de inversiones 
pÓblicas ni un catálogo de a�piraciones sectoriales, es 
por encima de otras con�ideraci6n un marco de referencia 
aue refleja la filosof1a de un gobierno. 

En iste sentido el Plan fijas unas pol1ticas y establece 
uno� criterio� generales para la asignaci6n de los recu� 
sos p�blicos y privados"(?). 

Como se mencion6 inicialmente, la vivienda ocupa en lugar 

especial dentro de la ePtrategia del Plan de De�errollo. 

Constituye una pi�za clave dentro de las pol1ticas de 

reactivaci6n econ6mica y de ordenamiento del cambio so -

cial. Complementariamente, es un factor de ordenamiento 

en el desarrollo urbano. 

Existen por lo tanto suficientep juetificaciones para ofr� 

6:
-

R;�i;t;-contralor1a General de la Rep�blica. Economta
Colombiana. Aqosto-Sept 1983. No. 145-149. p.p. 
55-57. Articulo las cifras de vivienda en el plan
por ravio Giralda l.

7. Contralor1a General de la Rep6blica. Revi�ta. Op-cit
p. 26
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car un apoyo significativo al sector; se busca en primer 

lugar, que crezca a tazas euperiores a las de las tenden

cia hist6rica para oue con sus efectos multiplicadores re 

peTcut2 favorablmente sobre el producto interno bruto, la 

generaci6n de empleo y la formaci6n de capital; en segun

do término, dado aue la actividad; se orientar� especial

mente hacia la vivienda aseauible a los grupos de bajos 

ingresos, se espera una mejora en el bienestar de los Co-

lombianos auienes dedican entre el 20% y el 40� del g:3sto 

familiar a la satisfacci6n de :sta necepidad b�sica. 

Naturalmente los anteriores objetivos presupone ampliar 

la infraestructura f1sica y elevar la eficiencia de las 

instituciones existentee especialmente las aue tienen que 

ver con los patrones de uso de la tierra y los servicios 

b�sicos. Igualmente se reouiere el fortalecimiento de 

los mecanismos financiero�: Tales como el fondo de desa-

rrollo urbano as{ como la coordinaci6n de la� distinta� 

entidades p�blicas y privadas que tienen oue ver con el 

ordenamiento urbano. 

Expresado en otros t�rminos los objetivos centrales de 

la pol1tica de la vivienda, implican accionee en lo ecb� 

nómico, social, pol!tico, legal administrativo y medio 

ambiente, todo lo cual conforma un s6lido eslabón que 

une los diferentes aspectos de la estrategia g lobal del 
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Plan de �eearrollo. 

La pol!tica de vivienda debe centraree fundamentalmente 

en la reducci6n de costos y ampliaci6n de la oferta, pa

ra lograr oue los grupos de la poblaci6n ein acceso al me� 

cado puedan hacer efectiva su demanda, ya eea a trav�s del 

mejoramiento de su capacidad adouisitiva o por medio de 

un fina�ciamiento adecuado, para la construcci6n, adqui

eict6n o mejoramiento de las viviendas (8).

"El Plan Nacional de ne8arrollo "Cambio con Eouidad" 
1983-1984 parece ser muy claro en sus objetivos. En efec 
to. "ordenamiento del cambio social" para lograr mayor
eauidad en la distribuci6n de las oportunidades de pro
greso, la consolidaci6n del desarrollo econ6mico de tal 
manera que se asigne el crecimiento de la econom!a en ni 
veles oue permitan la elevaci6n constante de las condi-
ciones de vida y oue facilitan avanzar en la integraci6n 
y fortalecimiento social y cultural de la nacionalidad, 
y como pre-requisito para lo anterior un objetivo de rea� 
tivación, econ6mica, ante la preocupación coyuntural que 
vive el pa1s de recesi6n con inflación. En t,rminos m,s 
claros estos dos (2) objetivos, es decir aue el pats se 
desarrolle y que de éste desarrollo se beneficie la com� 
nidad como un todo no debe ser metas de un plan sino que 
son presupuestos inherenteg a la formulación de cualquier 
plan. Nadie puede pensar aue un plan de desarrollo se 
formule con el fin de entorpecer el bienestar social y 
atentar contra la consolidación del desarrollo económi-
co (9). 

Ordenamiento del Cambio Social es a nuestro juicio el ob 

jetivo más problemático en el conjunto del plan de desa-

s:-oepartamento Nacional de Planeación. Op-cit P•P• 124-
127. 

9. Contralor1a General de la Rep�blica. Op-Cit. P• 44
Révista. 
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rrollo en parte por la ambiguedad de los términos y en 

Parte por el diseño de la:, estrategias. Ya se 'ha observ� 

do oue el objetivo de equidad es un lugar común en los 

planes y un lugar com�n la no definici6n de pol1ticas 

al respecto. 

El concepto de equidad, por otra parte suele aplicarse 

a varias cognotaciones diferentes: La equidad en la dis

tribuci6n del ingreso, la igualdad de oportunidades de 

progreso individual y de acceso a loe biene� y servicios 

sociales y a una reducci6n de la pobreza y una mejoría 

en los niveles de vida. 

Es claro que Jetos son aspectos diferentes que implican 

estrategias diferentes a un cuando en alguna medida pue

dan complementarse seg�n las caracter1sticas que asuma 

cada una de las estrategias diseñadas. 

Se se�al6 por otra parte la importancia de la� e�trate

gias distribuidas en la evaluaci6n del contenido socio 

polttico de los planes. Lo que re�ulta particularmente 
� 

relev8nte en el ca�o de este plan. Que corresponde a un 

Gobierno que se presenta como el promotor del Cambio S� 

cial, con un contenido pol1tico que se pregona progresi� 

ta y cuyos prop6sitos en fin. Debieran reflejarse en e� 

trategias de eouidad. (cualquier que sea el contenido 

49 

•



de este termino) claramente definida. 

Es apenas elemental señalar que si los prop6sitos no son 

firmes, los enunciados no son claros y e� ;sto lo que p� 

rece ocurrir con los objetivos de ebuidad cuyos t�rminos 

no son extremadamente ambiguo y cuyas estrategias cambien 

su contenido de una p�gina a otra. (10). 

"No podrá haber equidad en la sociedad colombiana sino se 
corrige le resdistribuci6n negativa del ingreso nacional 
que se produjo en el decenio anterior elevando el salario 
real de los trabajadores y convirtiendolos en la base fun 
dementa! de la expansi6n del mercado interno dado el de-
sarrollo del pa1s no solo son la principal fuerza produc 
tiva sino el componente b�sico en el fondo de consumo. En 
nuestra opinión, en �ste como en los anteriores, planes 
de desarrollo, siguen siendo lo& trabajadores "invitados 
de piedra" en el reparto de la riqueza creada, como lo 
muestran los resultados sociales de políticas econ6micas 
de los �!timos lustros (11). 

En cuanto al programa bandera del Gobierno el de la vlvieu 

da, el plan establece que la� entidades del sector p�bli

co financian el 56� y el �ector privado el 441, del costo 

total del programa. Para el financiamiento de la vivien

da popular en Colombia le correspondi6 al r.c.r el coeto 

total. 

f 

1ñ:
-

REVISTA-No. 148 1 149. Contralor1a General de la Rep� 
blica. Dp-cit. p. 37 

11. Revista No. 148-149. Contralorta General de la Rep�
blica. Op-cit p. 43 
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Fede8arrollo estima que dado9 loe niveles de ingresos de 

los sectores populares en Colombia el subsidio promedio 

necesario para cada soluci6n de vivienda deber¡ ser del 

orden del 57% del costo total de la vivienda. 

Darido por descontado que el ahorro privado no financiar& 

éste subsidio ser� obvio que el Gobierno Nacional no est� 

en capacidad de atender eus prop�sitoe. 

A nuestro juicio entonces, un gobierno que de m61tiples 

manera ha expresado como su particular precrcupaci�n enfren 

tar los agudos desequilibrios socialffdel pals, queda con

vertido en cuanto a su polltica social en una-mezcla inc.Q_ 

herente de ret6rica y buenos prop6sitos. 

Juzgado objetivo por objetivo es dificil estar en desacue� 

do con la estrategia con largo y corto plazo. en el campo 

econ�mico. Salta a la vista sin embargo, Que excepto el 

tratamient� de la coyuntura conceptual del plan es basten 

te pobre. De un lado la au�encia por lo demás de un dias 

n6stico global del pa!s, ya que por otra parte todo plan 

se ocupa de explicitar sus politices. Esto impide juzgar 

sobre la concordancia entre la concepci6n de los problemas 

y las estrategias. 

De otro lado las conetradicciones entre el desarrollo eeo

n6mico y la equidad no son objeto de observaciones siquie

ra tangenciales en el plan, lo que hace presumir que no
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har. sido debidamente analizadas. 

Finalmente la ausencia de pol!ticas especificas en muchos 

sectores hace posible evaluar la coherencia entre pol1ti-

cas y objetivos. 

Por supuesto en casi ning�n plan de desarrollo se hace e� 

pl!cita cada pol1tica de las metas especificas. Este es 

un defecto en casi todos los planes de desarrollo oue h� 

ce dificil establecer el grado de implementación de las 

e�trategias lo oue constituye en �ltimo t�rmino el reali� 

mo de un plan. 

"En esta misma direcci�n, tales pol!ticas deben ser un 
factor de primer orden en la redistribución de los ingr� 
sos y de la riqueza, pués la profundización de segrega
ción social y de las desigualdades son las primeras ca
racter1sticas en ser enfrentadas desde una gestión dem� 
cr,tica. 

Tambi�n las pol1ticas deben tener en su centro la acci6n 
para mejorar las condiciones de vida de grandes sectores 
populares aue hoy no tienen Acceso ni siauiera a condi -
clones m!nimas de existencia, es decir, viven en estados 
de pobreza extremos. 

Por lo tanto desde una politice municipal y democrática 
se deberá actuar sobre todas las condiciones oue afectan 
la vida cotidiana de la gente, lo cual serla en n uestro 
pa1s un campo de exploraci6n y creac1on al buscar una r� 
construcci6n de la orgenizaci6n espacial, condiciones 
ambientales, espacios- de recreación, centros culturales 
y de otros, determinantes de la calidad de la vida ciud� 
dana"(17). 

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

12. SANTANA, R, Pedro y otroe. Foro Nacional por Colombia
Vivienda Popular y Reforma Democrática. Agosto 
1985. Bogotá p.p. 20-21 
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2.3 EJECUCION DEL PLAN 

Una propuesta alternativa, cualouiera que ella sea y pro

venga del sector que provenga en el campo de la vivienda 

popular, reouiere en las actuales circunstancias del pats, 

partir de un ex�men de las caractertsticas y resultados 

del actual programa de vivienda popular. 

No debe quedar ninguna duda acerca del hecho aue ha const! 

tuido en los �ltimos años y sobre todo en 1983-1984 el 

gran impulso dado la construcci6n de vivienda y dentro de 

ella, el lugar destacado aue se ha dado a la vivienda di· 

riqida a los estratos medio� y populares de la poblaci6n 

colombiana. Al inicio de la administraci6n del Dr. Beli

sario Betancur se habl6 de impulsar la vivienda popular 

y se tomaron algunas medidas que aou! reseñaremos suscin

tamente. 

En primer lugar se di� apoyo a la financiaci6n de vivien

da a trav�s de los organismos estatales que laboran en el 

campo de la vivienda popular y fundamentalmente al Insti

tuto de Cr�dito Territorial, organismo que se fortaleci6 

con recursos provenientes de dos (2) fuentes: del presu-

puesto nacional y del ahorro privado. El decreto 3728 de 

1982 elev6 el encaje de las cuentas de ahorro de los ban

cos y de les caja� de ahorro de tal manera aue del 20% s� 
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sobre loe dep6sitos se pas6 al 30%. El 10< resultante fu� 

destinado a financiar bonos de vivienda popular en el InL 

tituto de Cr�dito Territorial además 1.5% del antiguo en

caje se dirigi6 a bonos de ahorro clase 8 del Instituto 

de Cr�dito se autoriz6 además dos (2) puntos del encaje 

de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda aue deberte co� 

servarse en efectivo, fueron invertidos en bonos del !ns-

tituto de Cr�dito. El monto de los recursos asi captados 

que ful cercano a los trece millones (13.nno.noo) de pe -

sos fueron recursos aplicados a la construcci6n en el año 

de 1983. A ello habría aue agregar las rentas propias 

oue llegaron a dos millones seiscientos mil (2.600.ílOO) 

y las apropiaci6n del presupuesto nacional con el cual se 

lleg6 - en teoria - a completar la suma de veinte millo

nes (20.000.000) asignadas a la inver�i6n del I.C.T en 

1983 y de cerca de treinta millones (30.000.ono) para 1984 

Las apropiaciones del presupuesto se situaron en una suma 

cercana a los diez millonep (10.000.000) de pesos de lo 

cual finalmente s6lo recibi6 el 36�. 
I El faltante fue fi-

nanciado con cr�dito interno, lo cual tendr� un costo pr� 

visto en el plan de vivienda de la administraci6n actual. 

La inversi6n finalmente lograda fui inferior a la proy�c 

tada. Durante 1983 el I.C.T invirti6 en su programa de 

vivienda veinte millones quinientop eeis mil (20.506.000) 

de pesos y en 1984 veintises millones trescientos ochenta 
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Y dos mil millones de pesos (26.382.000) para un total de 

cuarenta y seis millones ochocientos ochenta y ocho mil 

(46.888.000). El n6mero de viviendas financiadas fué de 

cincuenta mil doscientas dos (54.202) viviendas en 1983 y

cincuenta y ocho mil trescientas tres (58.303) viviendas, 

y en 1984, para un total de ciento doce mil ouinientaf cill 

co (112.sns) en los dos (2) años. 

Por su parte, el 8.C.H cont6 con recursos fundamentalmente 

provenientes del ahorro prlvado interno por la v!a de �u 

Corporaci6n de Ahorro y Vivienda. 

Este organismo logr6 una importante masa de dinero de aho-

rradores que recurrieron a la banca estatal ante la crisis 

de la banca privada en 1982 a 1984. La inversi6n en vivi�n 

da por parte del B.C.H ru� de véihtiseis millones noveciell 

tos mil (�26.900.000) en 1983 y veintiseis millones seis -

cientos noventa y dos mil (�26.692.000) en 1984, en total 

la inversión para los do� (2) año� fué de cincuenta y tres 

millone� seiscientos nueve mil (56.609.ílílíl) de pesos aue 

incluy6 préstamos de la eecci6n de ahorro y vivienda UPAC, 

cr�dito tradicional, cédula de inversi6n y el B.v.c. El 

n6mero de viviendas con�truídas fué de cuarenta y cuatro 

mil doscientas siete (44.207) durante los dos (2) años. 
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La otra medida del programa de vivienda de la adminietra 

ción de Betancur consisti6 en una reglamentaci6n del sist� 

ma UPAC, el cual se dirigi6 a la vivienda de mil trescien

tos Upac (130n) (el 25� del total del cr�dito), y de meno� 

de un mil ochocientos (1800) Upac's (25� del total del eré 

dtto). De ésta forma �e buscaba orientar la inversi6n de 

ahorro hacía vivienda de menos de dos millones de peeos 

($2.onn.noo). La medida no encontr6 en un principio mucha 

resistencia dado que la vivienda euntuaria en el cual se e� 

taba invirtiendo los recursos de UPAC desde el a�o de su 

creaci6n, mo�traba en 1982 un agotamiento significativo aue 

llegaba a Camacol a recomendar a los constructores oue no 

construyeran en algunas ciudades viviendas por encima de cu� 

tro millones (4.0ílO.ílOO) de pesos. La resistencia se praserr 

t6 cuando el gobierno auiz6 fijar el tope de vivienda en mil 

UPAC'S unoe Beiscisnto� cincuenta mil pe�o� (�650.0ílíl) (en 

valores de 1982). 

Las Corporaciones argumentaron que no podrian construir a 

di�hos precios. El tope se fij6 en mil trescientos LIPAC'S, 

durante 1983 y 1984 la� Corporacione� de Ahorro y Vivienda 

financiaron la construcci6n de cincuenta y tres mil cuatro

ciento� sesenta y nueve (53.469) vivienda� apenas el 38i de 

la meta correspondiente a lo 

bernamental de vivienda popular 

La inversi6n en vivienda 
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seis rni 1 seiscientos noventa y siete millones 

(96.697.000.000) cineuenta y tres mil ciento sesenta y 

nueve (53.169) en 1983 y cuarenta y tres mil ouinientos 

veintiocho (43.528) en 1984. A lm anterior hay que agre• 

gar las realizaciones del Fondo Nacional de Ahorro y de 

las Cajas de Viviendas Popular. El primer organismo co� 

tribuy6 al Plan de Vivienda con la financiaci6n de diez 

y seis mil ciento noventa (16.190) viviendas mientras lae 

Cajas de Vivienda Popular financiaron durante loe años 

1983-1984 dos mil ciento setenta y nueve (2.179) vivien-

das. La inversi6n de tstos organismos fu� cerca de los 

veinte millones de pesos ($20.000.000). 

En suma, tenemos que en su c'onjunto los organismos priva

dos y p�blico contribuyeron a la financiaci6n de doscien

tos veintiocho mil quinientos cincuenta (228.550) vivien

das lo que representa el 57% del plan del cuatrenio del 

Gobierno de Betancur. De Jste total el 68% de lae vivien 

das correepondi6 al rango de mil trescientos(1300) UPAC'S 

(ONP. 1985), de las cuales I.C.T construy6 el 69% de lee 

viviendas. La inversi6n total en vivienda du•ante los dos 

(2) a�os fu, de doscientos diez y siete mil millones

(?.17. 000. 000) de pesos, pero el ex-ámen no puede quedarse 'en 

las metas cuantitativas. Como se ha advertido en una in

ve�tigaci6n reciente du�ante los dos (2) años anteriores, 

la calidad de la vivienda ha sufrido un deterioro marcado. 
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El tamaño de la vivienda era de ciento cinco (105) m2, P�

ra 1984, fué de sesenta y dos (62) m2 aproximadamente. 

Lo cual quiere decir oue una buena parte de la vivienda 

está por debajo de los sesenta (60) m2 
y ha llegado a ofr� 

cerse vivienda de 37 treinta y siete m2 (Foro Nacional 

por Colombia, 1985). 

El otro aspecto tiene que ver con la ubicaci6n de la vi-

vianda en relación con los centros comerciales, product! 

vos e hist6ricos. La vivienda se ha ido construyendo so

bre todo en las cuatro (4) grandes ciudade�, en áreas �e 

r!fericas y con marcadas deficiencias en la prestación de 

servicios p�blicos, a lo cual debería agregarse el probl� 

ma de los materiales y aOn de estudios de suelos que han 

puesto en peligro la seguridad de miles de familias, so

bre todo de programas "populares" del I.C.T. Estos Olt! 

mas problemas est�n relacionados con los límites oue ha 

tenido la polttica de vivienda del presidente Betancur. 

" El examen de la polttica de vivienda del actual manda-
I 

tario tiene también este otro inter�s, y es que ella, 

muestra los limites de un programa de vivienda popular h� 

cho dentro del mRrco de la orgenizaci6n institucional a� 

tual, de los mecanismos y las pol1ticas oue se fundamen-

tan en tales instrumentos"(13). 

�;:-;��9��; R, Pedro, y Otros. Foro Nacional por Colombia 
1985. Op-cit p.p. 3-4-5. 

\ -- Sli'lOll --
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3. PROBLEMATICA DE LOS ADJUDICATARIOS DEL PLAN DE VIVIEN

DA SIN CUOTA INICIAL.

3.1 POLITICA DE VIVIENDA DEL I.C.T 1983- 1986 

Plan: Construcci6n de doce mil (12.000) vivienda�, para 

desarrollo progresivo en el periodo correspondiente 

a 1983-1986. 

ne las cuales hasta octubre de 1985, se han con�tru! 

do en el área metropolitana de Barranauilla seis mil 

setecientr-1s cincuenta y tres ( 6. 753) viviendas de 

las doce mil (12.000) programada�, otro porcentaje 

corresponde e las construidas en Malambo, el cual 

sumadas no superan lae ocho mil (8.000) viviendas. 

Atender el d6ficit cuantitativo de viviendas urbana 

de inter,s social. 

Objetivos: El plan de de�arrollo para la vivienda popular 

en el Atl�ntico estJ programado para los si 

guientes municipios. Barranquilla, Soledad, 

Malambo, Sabanalarga, Galapa, Santo Tom�s Y 
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Puerto Colombia y mil (1ílílíl) para el programa 

de autoconstrucci6n mil (1non), ya aue el Plan 

para el Atl�ntico es de cincuenta y tres mil 

(
r

53.onn) soluciones , dfificit de ochenta y cu�

tro mil (84.00n). 

Las anteriores cifras muestran oue �olo se han 

construido haeta la fecha para el �rea metrop� 

litana de Barranqutlla el 56� de lo programado 

con un 44( faltante y en base al crecimiento de 

la poblaci6n, tienenlos pr6ximos candidatoe coyurr 

{·. ',,,... 
,�

"" 
# .... -. 

para llevar con �xito sue campaNas eleQ 

torales. 

Programa; 1. Programa básico con valor de venta de cuatr� 

cientos �esenta y tres mil (�463.000). 

2. Proqrama popular uno con valor de venta de 

seiscientoR veinte mil peeos (S62íl.OOO).

Objetivos:Facilitar la Adouisici6n de viviendas mediante 

una oferta de soluciones adecuadae a los ingre-

eos familiares. 

Sistema de Operaci6n: Por contrato de construcci6n: Con 

entidades constructoras (Ver Anexo No.3) 
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Financiaci6n del proyecto: cien por ciento 100% r.c.T 

Condiciones del Cr�dito: 

Cuota Inicial "ninguna" 

Plazo m�ximo: 15 años 

Inter�e anual: m1nimo 12%. En el momento est� elevado al 

25% sobre el valor de la vivienda. 

Seguro: el 2'lt. 

Incremento anual a la cuota mensual: 5% 

Es risible mostrar esas cifras cuando en la actualidad 

es del 16.51o (14). 

Cuota mensual para el programa b�sico: 

El primer año de entrega de las viviendas, o sea para 1984 

equival!a a la suma de cinco mil nueve pesos ($5.009) para 

el segundo año 1985 cinco mil novecientos cuarenta y nueve 

($5.949). 

Cuota mensual para el programa popular uno en el primer 

año correspondi6 pagar por concepto de inicio de amorti

zaci6n de la deuda($ 9.000) y ($13.290). 
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Sietem�ticamente se pueden lanzar con�ideraciones acerca 

del �ontenido en el Plan de íleearrollo 1983-1986. Cambio 

con Eouidad, las reeolucionee y los manuales del ICT, aceL 

ca de las pol1ticas en materia de vivienda popular noe r� 

ferimos y es que el com�n denominador es, el divorcio to

tal con la realidad que se ha investigado. 

Para hacer referencia a lo que pada adjudicatario le co-

rresponde sacar de su ingreso, en el plan de desarrollo 

y los manuales est,n de acuerdo, aue debe ser del 20% al 

30� de su presupuesto o ingreso; lo aue en la realidad 

eauivale a un 47�. 

Son interrogantes aue merecen eer respondido podr, un ad_ 

judicatario aue sus ingresos no est�n m,s all� del sala

rio mtnimo legal extraer el 47% para amortizar la deuda 

hipotecaria? 

Las respuestas? lo muestra el indice elevado de morosidad 

aue est� en el 79ct.. ( Cuadro No .2 ) 

INDICE DE MOROSIDAD 

Meses atrasados No. � 

n mes 81 21 

1 a 3 91 24 

3 a 5 51 14 

5 a 7 45 12 

7 a 25 112 29 

Totales 380 1on 

Cuadro t-.lo. 2 
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3.2 TIPOS DE ADJUDICATARIOS 

El ,rea metropolitana de Barranquilla se ha quintuplica

do en el lapso comprendido entre 1983 a 1985 y la pobla

ci6n de bajos recursos ocupa una superficie de aproxima

damente un 70% de dicha �rea. Un gran flujo migratorio 

en b�saueda de condiciones superiores de vida se encuen

tran aht con la pluralidad de problemas, ausencia de pol! 

cas de control y ordenamiento urbano�seguir, ante el cre

cimiento an�rquico y poltticas habitacionales costosas, 

inadecuadas e insuficientes a las caracter!eticas de la 

demanda. 

El adjudicatario como objeto de nuestra investigaci6n y

como un ente ubicado e inter-actuante dentro de un cante� 

to social es necesario mirarlo no bajo una perspectiva 1! 

neal sino desde diferentes ,ngulos: Por sus ancestros eon 

personas que como se sustent6 en el cuadro n�mero·1, pr2 

venientes de flujos migratorios, especialmente de regio

nes rurales. En donde bien es sabido el estado de preca• 

riedad en oue vive el pueblo colombiano; al vAnir a la 

ciudad. Se constituyen en elementos oue reciben benepl� 

citamente las pr,cticas de la� politices de los mandata

rios un turno. Con el proceso de aculturaci6n rural-ur

bana. 
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El adjudicatario para e�te caso el ubicado en las urbani

zaciones Castro y Tcherasei segunda y tercera etapa, ubi

carla en la zona sur-este de Berranauilla, seg�n sus ingr� 

sos corresponden a sectores clase media-baja puesto aue si 

lo demuestra el cuadro n�mero(e) ya que el fen6meno de u� 

banizaci6n ha oscurecido la visi6n de la diferencias de 

clases en el sector urbano. Entrar a definir un tipo es

pecifico del adjudicatario resulta ineouivoco, por cuanto 

las consideraciones mencionadas en los acapites anteriores 

dan margen a que no se formule una categorizaci6n espect-

fica de ellos. 

Solo podemos catalogarlog como una forma social incipien

te del proceso de masificaci6n, pPrB el cual han contri -

bu!doe las poltticas sociales como las de vivienda sin cu� 

ta inicial, ya aue en su principio es heter6genea por la 

fusi6n y pulverizaci6n de diferencias de edades sexuales, 

regionales, rurales, urbanas, econ6micas y de egtatus, sin 

embargo es importante anotar aue "las acciones de loe ho� 

bree, las ideas, el prestigio y el poder est�n determina-

dos por las posiciones oue ocupan en la estructura eocial"(15). 

El adjudicatario de vivienda sin cuota inicial hay oue mi 

------.. ------

HODGES Harold M. La Estratificación Social, las cla
�e; en América. E0itorial Tecnos. Colección de 
Ciencia� Sociales serie de Sociologta. Madrid 1974 

., s. 

P• 65 
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rarlos bajo el punto de vista sociol6gico como un adapta

do social - considerando la adaptaci6n como proceso - es

tos grupos han adquirido una aptitud para vivir en éste 

medio urbano seg6n BU ambiente f!sico y socio cultural; 

han ido aceptando normas, valores, ideas, instituciones y

estructura de la realidad barranouillera. Su integta� 

ci6n al medio se expresa a trav�s de la participaci6n de 

Jstos grupos a la instituci6n las fie�tas carnavalescas, 

t{pica del barranquillero, etc. 

Este hecho se refleja en la urbanizaci6n en una ,rea que 

se denominaba zona verde seg6n planos del instituto de 

Creeito Territorial, la han constituido en una plazoleta 

pavimentada para montar las llamadae casetas o verbenas 

denomin�da "caseta 20 de julio". 

Lo concerniente a la actividad predominante el adjudicat� 

ria por sus bajas condiciones econ6micas y culturales y 

ante la responsabilidad óue ha contratdo con el estado e� 

mo es el pago de amortizaci6n de la deuda hipotecaria y 

la lucha por la supervivencia, les ha tocado a$umir su pro 

plo rol, ubicandose éste a realizar trabajos independien

tes reflejados m�s que todo como vendedores en las denomi 

nadas "tienda� de esquina", ya que de cada manzana consti 

tuida por cincuenta (SO) vivienda existen de una siete 

(7) J cinco (5) tiendas, lo cual se porcentuan su activi-
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dad en un 30%, otros en un menor porcentaje 10% son ven

dedores de fritos ubicadas al frente de las casas, le con 

tinua las famoeas "fruteras" o venta de frutas, no podla 

Pasar por desapercibido sacar a relucir los sitios oue e� 

mOnmente se ven en Barranauilla, eepectficamente en los 

barrio� per1fericos, en �ste caso lae "urbanizaciones p� 

ra clases populares 11 y son los denominados expendios de 

bebidas fermentadas y alcoh6licas paralela con la emisi6n 

de la mOsica "en alto sonido" a trav�s de los fagestuo�os 

"Picoot" aue de acuerdo a las estructuras f1sicas de las 

viviendas, dichos sonidos se convierten en torturas audi 

tivas para los adjudicatarios oue habitan en los alrred� 

dores. 

3.3 FORMA DE SELECCION DEL ADJUDICATARIO. 

Para ser adjudicatario o beneficiario del programa de v! 

vianda sin cuota inicial. El ICT como entidad estatal 

aue le corresponde solucionar el problema habitacional a 

las personas de bajos recursos econ6mico� en las zonas 

urbanas, tuvo en cuenta aspectos que est�n m�s que todo 

relacionado con la capacidad de pago del adjudicatario. 

3.3.1 Requisitos Generales 

Todo aspirante a le adjudicaci6n de vivienda congtru1da 
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por cualquiera de los sistemas de operaci6n y financia

ci6n del cr�dito por ICT, debe: 

" 1. �iligenciar debidamente el formulario de solicitud 
(Ver Anexo 4 ). Para este caso fueron suministra 
do� a través de los diarios y ee lo oue el adjudica 
tario conoce, el cual llena sin las mayoree precau� 
cienes por cuanto no conoce los requisitos internos 
del Instituto de Crédito Territorial. 
Estos fueron instroducidos en urnas. El ICT proce
de hacer la siguiente clasificaci6n. 

2. Que el solicitante o su conyuge sea de nacionalirlad
co lornbi ana.

3. Que el solicitante sea cabeza de grupo familiar.

Forman Grupo Familiar 

a. Conyuge que vivan juntos sin hijos.
b. Conyuge que vivan juntos con hijos.
c. Conyuge separado con uno o m!!s hijo�.
d. Conyuge que tenga a cargo 2 padres.
e. Conyuge oue tenga a cargo 1 padre.
r. Solteros oue tengan B cargo sus padres o ambos.
g. Solteros oue tengan a cargo hermanos.
h. Soltero e oue vivan con sus hijos.
i. Solteros aue vivan en uni6n libre (con hijo de la

uni6n).

4. Que el solicitante o eu grupo familiar tenga capaci
dad para atender el pago de las cuotee mensuales de
amortizaci6n.

Cuando el 30% del ingreso mensual bá�ico del gru
po familiar alcanza para cubrir el valor de la cuo 
ta mensual de amortizaci6n, calculado sobre el 80� 
del cr�dito. 

- Lo que en el momento no se cumple puaste oue par
ten del 47'1!;.

- La capacidad de paQo se establece teniendo en cuen
ta los siguientee factores:
a. Sueldo B�sico.
b. Sueldo Familiar.
c. Primas Fijas Mensuales.

- Cuando el solicitante no devenga sueldo se defini-
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s. 

6. 

7. 

s. 

rá con base a la renta liquida, seg�n la �ltima Decla 
raci6n de Renta, presentada dentro del tiipo que esti 
pula la administraci6n de impuestos nacionales. 

-

Que el ingreso del grupo familiar no sea mayor al valor 
de la cuota mensual calculada sobre el 80% del erédito 
dividido por o.22s.

Que el patrimonio bruto del grupo familiar no �ea mayor 
a cuatro (4) veces el valor del crédito. 

Que las personas que constituyen el grupo familiar no 
posean en propiedad, vivienda o lote urbano, no goce de 
usufructo o derechos vitalicios de habitaci6n urbana en 
cualquier parte del pats. 

Que el solicitante no haya sido adjudicatario del ICT 
excepto quienes hayan reinteorado voluntariamente la vi 
vivienda del ICT. 

- -

Que el grupo familiar se comprometa a dar garantta que 
exige el ICT, y a cumplir los reglamentos respectivos. 

10. Que haya sido invasor de propiedad del ICT.
11. Que �l grupo familiar tenga una residencia m!nima de

dos t2) a�os en la ciudad donde solicita la adjudicaci6n.

12� El grupo familiar debe comprobar una residencia habitual 
m1nima de cinco t5) años en donde solicita la adjudica
ci6n. 

13. Para los adjudicatarios de las Cajas de Vivienda Militar
de conformidad con lo di�puesto por la Junta Directiva
en acta n�mero 35 de 1971 -se limita a los exigidos por
esa entidad.

Analizando este proce�o el·ICT procedi6 a seleccionar los 
a�pirantes; aue en acto público fueron sorteados, ya oue los 
espirantee superaban al n�mero de viviendas a entregar sin 
cuota inicial. Los favorecidos en el sorteo fueron notifica
dos a trav�s de la radio y la prensa ouienes deb1an presen
tar en un tiempo determinado los siguientes documentos! 

3.3.1.1 Documentos de Comprobaci6n 

a. Conyuge que vivan juntos.
- Registro Civil de matrimonio o ecleciastica.

Fotocopia del último a�o graveble, decleraci6n por se
parado o ambas declaraciones.

- Certificado de Catastro - de los conyuges.
- Fotoscopia autenticada de la c6dula.
- Certificado de sueldo.

b. Para Conyuges oue vivan Junto con hijos.
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- Todos los anteriores (a)
- Registro Civil de los hijos.
- Fotoscopia autenticada de los hijos mayores de diez

y ocho (18) años.
- Certificado de estudio de los hijos menores de diez

y ocho (18) aNos o incapacidad.

c. Conyuge separados viven hijos. 

- Todos los anteriore� (a)
- Copia de la sentencia de �eparaci6n.

d. Conyuges can ambo� padres.

- Certificado de catastro del eolicitante de sus pa
dre� y de i1.

- Todos lo anteriores (a)

e. Conyuges separado aue tenga a cargo un padre.

- Todos los requisitos del parrafo (a).

f. Soltero aue tengan a cargo sus padres.

- Ver numeral(a)

g. Solteros aue tengan a cargo hermanos.

- Ver numeral (a)

h. Solteros con hijos (no viva uni6n libre)

- Registro Civil de nacimiento de los hijos.

- Los mismos del numeral (a)•

i. Solteros en uni6n libre.

- lo� mi�mos del numeral ( a)

3.3.1.2 Cupo� para la di�tribuci6n de las Viviendas 

Se tendr�n en cuenta cupos especiales • 

• Servicios p�blicos y privados del magisterio 
- Fuerzas Armadas.
- Presidencia de la Rep�blica.
- Empleado del ICT
- Ciegos, Sordomudos.

- Si el n�mero de aspirantes excede al porcentaje se tie
ne en cuenta al que mayor haya servido en n�mero de a�os
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- en la educaci6n.
- Se les envían los formularios a cada dependencia para

oue los diligencien.

3.3.1.3 Selecci6n y Adjudiceci6n definitiva 

- Recibido los documentos de los adjudicatarios el ICT los
estudia y solicita a la oficina de catastro los certifi
cados.

- La gerencia mediante resoluci6n ordena la adjudicaci6n.
- Valor de los gastos da tramitaci6n doscientos cuarenta

(1240), adem¡s el a djudicatario pagará el ex�men médico
para concepto de seguro, en un formato especial oue el
ICT suministra. al adjudicatario.

3.3.1.!{:ausales de la Cancelaci6n de la Adjudicaci6n. 

1. Para quienes se las entregan con cuota inicial el incum
plimiento por parte del adjudicatario para el pago de -
ésta.

2. Falsedad de los documentos.
3. Malos hábitos de vida social del adjudicatario o de al

g�n miembro de la familia, comprobado por documento ju-
dicial y por Trabajo Social. r 4. Qua el adjudicatario no comparezca a firmas escrituras.

s. Que el adjudicatario se niegg aceptar lo indicado por
el I CT.

6. ílue los integrantes del grupo familiar resulte favore
cido en m�s de un proyecto"(16).

El presente cuadro muestra el procedimiento general para 

la adjudicación. (Ver cuadro anexo). 

3.3.1.S Esquema del proceso de Adjudicaci6n. 

16. Documento Privado ICT. Duque, Escobar !van. Resoluci6n
1159' de julio 16 1979. Bogotá

Manual de Adjudicaciones y Administraci6n d� Cr�dito�
No. 111 , 1978.
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Procedimiento General de Adjudicaci5n 
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Ubicadag en la urbanizaci6n Castro y Tcherassi presenta

mos los eiguientes cuadro� que muestran la realidad del 

programa "vivienda sin cuota inicial". 

Programa Bási. co Programa Popular Uno 

Detalles No. � Detalles No. ctf 
¡ü 

Cuota Inicial 27 14 Cuota Inicial 106 59 

s/r.uota Inic 173 86 S/Cuota Inicial 74 41 

Total 2ílíl 100 Total 180 100 

Cuadro No. 3 Cuadro No. 4

Proorama Vivienda� 

J:"orma de Adouisi - Básico Popular No. � 

ci6n de la IJivien-

da. 

Cuota Inicial 2·.) 106 133 35 

Sin Cuota Inicial 173 74 243 65 

Total 38íl 1nn 

Cuadro No. 5 
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Tenencia No. % 

Adjudicaci6n 323 85 

Inouilinos 31 8 

Cedida 26 
•' 

Otros n íl 

Total 380 100 

Cuadro No. 6

Parece contradictorio observar como un programa oue ha el

do di�e�ado para serles entregados a los grupoe mayorita-

ria oue conforman las personas de bajoe ingresos econ6mi

cos y especialmente "sin cuota inicial ,. 

Vemos en los programae b,sicoe y popular uno, ciue dicho 

objetivo no fui llevado a la pr�ctica por cuanto para el 

cuadro No. 3 el 14% di6 cuota inicial y el 86( sin cuo-

ta. 

El cuadro No. 4 un 59� si fué adjudicadas las viviendas 

a trav�s de cuota inicial y el 41� sin cuota inicial. 

Unificados los cuadros un 35� pago cuotas y el 65% se le 
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entregó vivienda sin cuota inicial. 

A simple vista es diftcil comprender el por oué estas va

riables? cuando deb!a aparecer solo una. 

No está más allá de nuestro conocimiento explicar oue en 

nuestro medio estd demls por decl� aue las pol1ticas so -

ciales aue en materia de Bienestar Social emana el Estado 

para los sectores mayorista�, nunca llegan en su totalidad 

en concepto porcentual a sus beneficiarios, sino a perso-

nas que si bien necesitan el servicio están en mejores con 

diciones la soluci6n de los adjudicatarios de las vivien-

das en cierta m edida se ven influenciadas por factores p� 

11ticos tales como: Recomendaciones de altos burocrátas 

(militares y funcionarios p�blicos) aue son influyentes en 

el poder ast como también la influencia de los altos diri-

gentes del partido oficial. 

Partimos de que las clases oue detentan los medios de pro

ducci6n controlan lo pol1tlco, lo ideol6gico, lo cual sig-

nifica que 
" 

opera todo un sistema pol1tico e ideol6gico 

controlado por esa· clase dominante para regular el com-

portamiento de loe individuos, logrando as1 oue se ajusten 

a sus intereses", es a trav�e de esos mecanismos como nue� 

tra clientela y nosotros mismos ayudamos consciente e in-

conscientemente a mantener y fortalecer el sistema impera� 

te. 
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Queda evidenciado en todo el desarrollo de éste trabajo 

las situaciones oue se presentarán en el ICT para llevar 

a cabo el proceso de sslecci6n de los adjudicatarios. 

f 

Otras de las caracterizaciones de esta problem�tica son 

lee medidas oue tuvo oue tomar el ICT, debido a la alta 

taza de morosidad, fu/ el de cambiar el sistema de oper� 

ci6n por el de cuota inicial, el cual cambiarta sustan -

cialmente los objetivos del programa como era el de ofr� 

cer "vivienda sin cuota inicial" a personas de bajos in-

qresos económicos. Es menester agregar aue existiendo un 
, , departamento c{e Trabajo Social se presentara esta situa-

ción problema, e1ntoma de la poca intervención de ellas 

en la ejecuci6n del mismo; propio al centralismo en el di 

se�o de las pol1ticas sociales. 

El cuadro No. 6 presenta el an�lisis de auienes están ºEu 

pando directamente la vivienda, el 85� son adjudicatarios 

sin embargo presentan otras variables y es aue un A( vi

ven alaullados, el 7� se las han cedido. 

El 15% de �Ptas dos(?) variables resultantes es produc-

to de tener algunas viviendas propias y las tienen alqul-

ladas, como medio de aumentar el ingreso, otras aue las 

han cedido a familiares �tntoma de oue no necesitaban VeL 

daderamente la vivienda, producto de las consideraciones 
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anteriormente mencionadas. 

:, IDMIS'liu SIROI HUYII 
ll8UOU'O.I 

IA�.;\:li�I\.U 

lt Documentos para firma de Contrato de Compra Venta: 

1. Cédula de Ciudadan1a de los conyuge�.
2. Libreta Militar varones menores de cincuenta (SO) ª"ºs•
3. Paz y Salvo del Impuesto de Renta y complementarios de

los adjudicatarios. Expedido por la Administraci6n de
Hacienda Nacional.

Nota: En este proceso se pag6 por concepto de escritura -
ci6n la suma de cinco mil (5000)" (17). 

Preparaci6n de Escrituras. Aspectos oue deben consignarse 

"Se deber�n conforme a lo� patrones oue para tal efecto ha 
ya adoptarlo la entidad a través de loe modelos confeccio� 
nadas por la Oficina Jur1dica Nacional. 

En las escrituras deben estipularse muy claramente por lo 
menos los �iguiente� aspectos: 

- Nombres y apellidos completos de los compradores o pre�
tarios. Deben figurar como compradores los conyuges,
los compa"eros permanentes y los miembros de la unidad
familiar mayores de edad oue conformen la capacidad de
paqo.

- fl valor o precio del inmueble objeto de la compra-ven
ta o el valor del préstamo o mutuo, el valor del cr�dT
to hipotecario, se de�criminará as!: un 20% para ser -
amortizado con cuotas anuales.

/ 

La iniciaci6n de este pago será en el mes P-n oue debe
PaQarse la doce (12) cuota mensual.

- El 80� restante en cuotas mensuale� sucesiva� y antlci
padas.

11:-ñocÜmeñto Privado. Duouez Escobar Ivan. Resoluci6n 
1159. Op-cit. p. 3� 
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- En todas las escrituras del ICT se reserva el derecho
a correr los vencimientos de los pagos, sin que para
ello sea necesario efectuar adici6n alguna a través de
otra escritura p6blica.

- El adjudicatario debe declarar, conocer y atenerse a to
dos los reglamentos internos de la entidad sobre adjudÍ
caciones, uso de la vivienda, reconocimiento de seguro
Y en general de la administraci6n de sus créditos.

- En todos los contratos se consignaran como causales m!
nimas para dar por vencido los plazos concedidos para
el pago de las obligaciones y en inicio de las acciones
judiciales pertinentes las siguientes:

- La mora en el pago de una o más cuotas de amortizaci6n,
tanto mensuales como anuales.

La falsedad de las pruebas presentadas para la adjudic�
ci6n.

- Por enajenaci6n del bien mientras sub�ista el gravamen
hipotecario, sin previa autotizaci6n escrita del ICT.

- Por cambio de destinación y uso parcial o total de la
vivienda.

- Por arrendar la vivienda adjudicada �in autorización
previa y escrita del Instituto de Cr�dito Territorial.

- Por incurrir en fallas en contra de la moral y la� bue
nae costumbres de cualouier miembro de la unidad famt=
li.ar"(18).

Patrimonio de la �amili� 

" En todas las ventas de viviendas o en los cr6ditos que 
otorgan el ICT, para mejoramiento, construcción, dota
ción de servicio� p6blicos o legalización de tenencia, 
los compradores o emprestatarios oue sean personas na
turales deber�n constituir patrimonio de familia inem
bargable, sobre la vivienda en materia de la compra o 

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

18. Documento Privado. ICT Resolución 1159. Op-cit p. 30-1
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- sobre el lote y futura conetrueeión, cuando ee treta de
preBtamoe, lo cual debe constar en la correspondiente ee
critura y no estará sujeta dicha constit�ci6n a las for=
malidadee de la ley 70 de 1931. Sino a las normas espe
ciales creadas para el ICT, de actlerdo a lo establecido
en el arttculo 3 de la ley 91 de 1936, el patrimonio cons
tituye en favor de la familia compueete de marido y muja�
Y eus hijos menores de edad o de loe oue llegan a tener.

- En los contratos en los cuales el cr&dito del ICT est,
garantizado con hipoteca en segundo grado se establecer¡
la obligaci6n e loe compradores de constituir el ºatrimo
nio de familia en la misma escritura de cancelaci6n de -
la garantta de primer grado. El incumplimiento a ésta
obligaci6n será causal para dar por terminado el corre�
pendiente al contrato de compra.

- Tr,mite de registro y desenglobe catastral, en los pro•
gramas coorinanciados, los aerechos notariales y de re-
gistro a que haya lwgar eer�n asumido por partes igwalee
entre el coofinanciador y al adjudicatario si las vivie�
das son construidas en terrenos de su propiedad y sin
QUe este tenga derecho que se le reintegre a la liQuida
ci6n del programa las sumas que por tal concepto hayan
cancelado.

- Una vez registradas lae escrituras le seccional adelan
t�r� ante la oficina de catastro correspondiente las
acciones tendientes a obtener el desenglobe y matricula
catastral de los inmuebles vendidos"(19).

3.3.1.7 Contabilizaci�n de cr,ditoe 

- Conocida la ubicaci6n de la vivienda que le haya corre�

pendido a cada uno de los adjudicatarios se elabora el

formato comprobante de contabilidad respectiva de acueL

do al plan de cr�dito del ICT.

-------�--�-

19. Documento privado del ICT. Reeoluci&n 1_159. Op-cit
p. 301
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- En loe cr�ditos directos individuales, supervisado as!

como en la correspondientes a programas coofinanciado

la contabilizaci6n solo puede hacerse con base a la es-

critura registrada.

3.3.1.8 Recargos por Mora 

- Las cuotas mensuale� se calculan el n6mero vencido de

cuotas hasta la fecha.

- Para efectos del cobro de recargo por mora se considera

oue haya atraso en el pago de una, cuota,cuando no se ha

cancelado antes del d1a 16 de mes en que se vence, esto

es para la primera cuota.

Sobre el valor de cada cuota atrazada el ICT liouidará 

como recargo mensual por mora hasta un peso por cada cién 

pesos (�100). 

- La mora simple se liouidar� sobre el més o meses comple

tos es decir, no hay lugar, a liauidar mora por fracci6n

de meses.

(Parece muy atractivo lo oue figura en los manuales del 

ICT, el cual no se lleva a la práctica por cuanto las 

fechas de pago en el momento la� tienen fijadas ha�ta el 
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- d!a 15, el cual corresponde a una forma di�frazada de

exigir cobro por mora ya que dif!cilmente se puede cau

celar epe d!a pue�to oue los horarios del ICT son de

ocho (8) a cuatro (4) y los arljudicatarios que

trabajan dif1cilmente puede tener dinero disponible ese

dt a, eegCm la� empresas que pagan quincena 1
1 

lo hacen en

las horas de la tarde. En cuanto al inter�e no corree-

ponde al 1:,t; sino al 2%). (IJer Anexo r,!o. ) •

Bonificaciones por Pago Anticipado 

- los deudore� hipotecarios del ICT que paguen cuotas anuª

les, ee calcula el n�mero de meses vencidos hasta la f�

cha de pago. Total me�es por mora multiplicado por el

valor del recargo �ensual), cuotas anticipadae, tendr�n

derecho a los beneficio?.

Tendran derecho a un descuento del 15� los aue paguel'de

sels (6) a doce (12) meses por anticipado.

- Si se pagan más de 13 el descuento ser� del 10% del vª

lor de la cuota anticipada •

- A los adjudicatario� del ICT que paguen de contado el

saldo de la obligaci6n hipotecaria se les rebajar� el

20� del valor, eiempre y cuando el saldo sea igual o

inferior a cinco (5) año�.
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3.3.1.10 Pagos con Cesant1as 

El ICT aceptará consignaci6n de dineros provenientee de e� 

sant1as para aplicar su valor en los siguientes casos: 

- Compra de vivienda o lote al ICT.

- Cuota inicial en proyecto del ICT.

- Cancelación total o abonos a capital de obligaciones con

el ICT (cuotas mensuales de amortización).

- Cuotas anuales de amortización.

- los dineros provenientes de cesant1as parciales que por

cualquier razón no puede ser aplicados por el ICT, a las

cuotas del adjudicatario réspectivo, deberán reintegrar

se total o parcialmente seg6n el caso a la entidad o em-

presa giradora, siempre y cuando aue el interesado mante�

ga vigente su relación laboral.

- El ICT no recaudará cuotas de administración por nina6n

lado.

Condiciones y reconocimiento del seguro de adjudicatario. 

- El ICT, asume lo� riesgos de muerte, a inv�lidez total

y permanente, de los �r�dito para vivienda que no se ha

ya garantizado a�n hipotecario en la siguiente forma:
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- Periodos durante el cual se asumen los riesgoe, el ICT

garantizará la adjudicactón de la vivienda cuando ocu

rra los siniestroe de muerte o inválidez permanente o

total del adjudicatario desde el momento aue éste cene�

le el valor de la prima, hasta la firma de la escritura

pública de compra venta, hipoteca o del documento oue

vincula al adjudicatario como deudor del ICT.

3.3.1.11 Suspensi6n de pago por calamidad dom�stica 

El ICT por solicitud escrita del deudor podrá euspender 

el pago de las cuotae mensuales y/o anuales, siempre y 

cuando la obligaci6n ,esté al dta solamente en capos de 

calamidad doméstica, comprobada por desempleo o incapaci

dad f1sica del deudor. El efecto de ésta suspen�i6n será 

correr mediante resoluci6n de gerencia los vencimientos 

de la obligación hipotecaria. 

Permutas: 

�o se aceptan permutas entre deudores hipotecarios y el 

instituto. 

Los gerentes seccionales y directores de agencia podr�n 

permutar entre deudores hipotecarioe. 

Las permutas deben cumplir los siguientes requisitos: 
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Dirigir solicitud conjunta a la gerencia seccional o 

direcci6n de la agencia respectiva. 

- Tener capacidad de pago para atender la nueva obliga-

ci6n.

- Tener la obligaci6n al d!a.

- Cada permutante debe cancelar al ICT doscientos pesos

($200) de los interesados.

- El solicitante debe presentar solicitud escritura al

gerente seccional o director de agencia.

- La vivienda recibida por el ICT, como consecuencia de

;eta operaci6n tendr� el car,cter de recuperadas o di�

ponibles para efectos de su adjudicaci6n.

3.3.1.12 Sustituci6n de deudores 

Unicamente en los casos expresamente se�alados por la 

Junta Directiva, los gerentes seccionales, podrln acep-

ter sustituci6n en las siguientes circunstancias. 

- Por insuficiencia de la vivienda para alojar el grupo

fe.miliar.

_ Por incapacidad econ6mica del deudor para atender los 
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- Pagoe peri6dicos de la obligaci6n.

- Por cambio de la unidad de domicilio.

Para autorizar una sustituci6n de deduores se cumplir!n 

loe siguientes reouisitoe: 

- Solicitud firmada por los interesados: tanto deudores

como aspirantes.

- Presentaci6n por parte de loe documentos exigido� para

la adjudicaci6n.

- Que el deudor pague al ICT, la suma de cuatrocientos

pesos (,400) por gastos de tramitaci6n.

- Cancelar el SO� del saldo de la obligaci6n hipotecaria

y continuar pagando el nuevo saldo en el plazo faltan

te.

Devoluci6n de la vivienda o lote y resciliaciaci6n del 

Contrato 

- Salvo los adjudicatarios de viviendas mediante cr&dito

individualizado o supervisado, todos los deudores del

ICT aue no est'' conforme con la soluci6n de vivienda

pueden sustituirlas mediante resciliaci6n voluntaria

del contrato: En estos casos el ICT reintegrar, al de�
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- dar.

- Lae amortizaciones o capital por pago de cuotas o por

abonos anticipados extraordinarios.

• Las cuotas mensuales o anuales pagados por anticipado.

Cobranzas 

La cobranza a deudores rn,oroeos se cumplir� en las sigui�n 

tes etapas: 

- Cobranza Extrajudicial: La cual incluye tambi�n la co

branza simple y la cobranza judicial.

- Cobranza simple: Es aquella que se hace a deudores mo

rosos hasta de dos (2) cuotas. Estar¡ a cargo de la �e

cci6n de cobranzas, en las eeccionales de cartera. En

las dem¡s. Podr� hacerse mediante oficio notificado o

requerimiento del jefe de cartera del ICT.

- Cobranza ExtrAjudicial: A todo deudor oue se registre en

atrazo de tres (3) meses en el plazo de lae cuotas de

amortizaci6n mensuales y/o anuales, se le enviar¡ a tr.st

v�s de dependencia jur!dica de la secciona! o agencia,

un cobro extrajudicial. Dicha comunicaci6n otorgar,

un plazo m¡ximo de treinta (30) d1as calendario para
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oue el deudor ponga al d!a su obligaci6n y al mismo tie� 

po para que el ICT, recopile la documentaci6n necesaria 

para la iniciaci6n del proceso, en caso de no obtener el 

pago de la mora mediante el cobro extrajudicial, se pro-

cede: 

Cobranza Judicial: Estar� a cargo principalmente de pro-

curadores de pleito vinculados al ICT. Exclusivamente pa 

I 

re este efecto a trav�s de un contrato de prestaci6n de 

servicios. 

En segundo lugar a cargo del asesor jur!dico de planta 

cuando las circunstancias as1 lo exiga. 

Acciones Judiciales. 

Proceso de lanzamientoe, se adelantar, cuando la vincul� 

ci6n del deudor con el ICT consiste en un contrato de 

arrendamiento para llevar a cabo Jete tipo de proceso ee 

indispensable proceder al abogado adem�s de loe documen

tos generales loe siguientes: 

Original o copia autenticada del contrato de arrenda-

miento. 

- Certificado de la secci6n de cartera sobre el n�mero y

valor de las cuotas atrazadas (mensuales o anuales) y

sus recargos por mora.
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- En caso de no existir el documento del contrato de

arrendamiento, deberá manifestarse al abogado con el

fin de que adelante las diligenciae necesarias her�

que reconstituirlo (20).

Estado actual del adjudicatario por tndice de mora ante 

el I CT 

Garant!a ofrece ICT No. 

Honorarios a los Abogado e 26 7 

Inter6s por Mora 110 29 

Sin Mora hasta 20 Die 1985 87 23 

No ofrece garantta 140 1 37 

Ci taci6n Carta de 1 17 4. 

Total 380 100 

Cuadro No. 7 

Lo anterior demuestra la problem�tica de orden jurtdico 

aue tiene el adjudicatario de vivienda sin cuota inicial 

de las urbanizaciones Castro y Tcheraesi segunda y terc� 

ra etapa, ante el ICT producto de su incapacidad econ6-

mica para el pago puntual de las cuotas de amortizaci6n. 

Lo que depara en un devenir inseguro hacia le adauisici6n 

de la futura propiedad. Para lo cual el ICT como medio 

2ñ:-oocÜmeñto Privado ICT. Resoluci6n 1159. Op-cit p.301
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de soluci6n ante la magnitud del problema ha e�cogido el 

sofisticado �ofisma de amnietia "pagar antes del 20 de di 

clembre del a�o en curso" oui&n cancele su deuda en eee 

per!odo no se le cobra inter&s por mora. Un 23% repondi6 

esto, el 27% re�pondi6 que el ICT no le ofrece garant!as 

al adjudicaterio,el 4% tiene carta de citaci6n, el 29t 

respondi6 oue tienen oue pagar inter,e por mora, y el 7% 

est,n en manos de abogados. 
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4. PROBLEMATICA DE LOS ADJUDICATARIOS DE LA URBANIZACION

CASTRO Y TCHERASSI SEGUNDA Y TERCERA ETAPA.

4.1 PROBLEMATICA ECONOMICA 

El estudio de éstos datos constituye la principal premi-

sa para poder determinar las condiciones actuales de los 

adjudicatarios, ya que el factor econ6mico constituye una 

coyuntura en la unidad familiar. 

- En cuanto a las condiciones econ6micas de los adjudicA

tarios encue�tados tenemos:

El 15% de los adjudicatarios tienen salarios por deba

jo del �alario m!nimo legal. 

El 50� tienen ingresos entre trece mil pesos ($13.000) 

a veinte mil pesos ($20.000), un 21� oscila su ingreso 

entra veintiun mil (121.000) a treinta mil (!30.000), 

el 9� est� de treinta y un mil pesos (S31.000) a cuareu 

ta mil pesos ($40.000), el 3� un ingreso de cuarenta y 

un mil ($41.000) a cincuenta y un mil pesos (ss1.ooo) 

y el 2� restante comprende loe adjudicatarios oue tie-
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nen ingresos superiores a cincuenta un mil pesos ($51000). 

Como puede observarse el cuadro, el mayor porcentaje {o 

abarcan loe adjudicatarios con ingresos de trece mil oui 

nientoe (113.500) a veinte mil pesos (i20.ooo). 

Esto indica oue dichos ingresos no son lo suficiente co� 

pensatorioe para sufragar el gasto familiar. El cual va 

a repercutir directamente en el pago puntual de las men

sualidad, como se constata en el cuadro No. 2 aue demue� 

tra el alto !ndice.de morosidad. 

Es el caso aue solo el 21% e�t,n al dla en el pago de sus 

mensualidades, el 24% debe de uno a tres (3) meses, el 

14� eet� en mora de tres (3) meses a cinco (5), el 17% 

debe al ICT de cinco (5) a siete (7) meses, y el 29% adeQ 

da de siete (7) a nueve (9) y a veinticinco (25) meses 

lo aue eauivale a oue el 79% del adjudicatario eet, com

prometido con el ICT en tres (3) a veinticinco (25) me -

se�. 

Estas cifras oue ubican al adjudicatario en una situaci6n 

alarmante, por cuanto se corre el riesgo de no cumplir el 

objetivo como es el de adauirir la futura propiedad. 

"ne igual manera para el ICT, que le toca tomar medidas 

seg�n las poltticas establecidas en el manual de adjudi-

91 



eacioneEr"(21). 

Se hace necesario, la implementaci6n de alternativas para 

los adjudicatarios oue conlleve a la superaci6n de éstos 

escollos cue est�n en contra de un verdadero desarrollo 

comuni.tario. 

No cabe duda que la falta de seguridad econ6mica elemental 

aumenta la tensi6n de los familiares. En familia en donde 

la presi6n econ6mica es muy grande las respuestas regresi
vas son m6s frecuentes. 

Los trabajadores sociales cuenta con medios como el de a

firmar las potencialidades de estas; orientandolo para que

vea y haga planes m,s all' del presente abrumador y aliviar 

las causas de su inseguridad y la presi6n de sus problemas 

a fÍn de que el peso de su carga est, m�s a la medida de 

sus capacidades. 

Indice de 
o 

13500 

21000 

31000 

41000 

s1noo 

Total 

Condiciones Econ6micas 

Ingresos 

13íl00 

20000 

30000 

40000 

50000 

- - -

No. 
58 

189 

79 

35 

13 

6 

380 

Cuadro No. 8

� 

15 

so 

21 

9 

3 

2 

100 

21:-Y:c:r-Manual de Adjudicaciones y Administraci6n de

Cr6ditos No. III. 1978. 
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4.2 PROBLEMATICA FISICO FAMILIAR. 

Como es sabido de todos, el problema fundamental que az� 

ta a la ciudad de Barranquilla es la baja calidad de su 

infraestructura. 

Para lo expresado anteriormente no se han considerados fa� 

tores tales como: 

- Mejor distribucci6n espacial de las viviendas, ya oue

las mismas no son acordes al n�mero de integrantes de

' los miembros de la familia, la oue regularmente es num� 

rosa. 

Esta inadecuada distribucci6n eep2cial, conlleva a la fo� 

maci6n de problemas sociales, como un elevado hacinamie� 

to enfermedades infectocontagiosa, promiscuidad, etc. 

- Rompimiento del equilibrio eco16gico que debe conside

rar toda ciudad moderna, oue fundamenta eu desarrollo

en verdaderas acciones de planificaci6n.

Este rompimiento se determina por los siguientes asp�c

tos:·

- Las "casitas" carecen de cajas de aire por lo tanto set

convierten en verdaderos recogedores de los ruidos y e�

nidos producidos en la casa vecinas, ya est�n unidas por
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- un solo techo.

Son entregadas en obra negra, por lo que significa una 

gran erogaci6n para sus futuros propietarios, quienes 

tendr,n oue hacerlo toda clase de remodelaciones para 

hacerlas habitables. 

"Para demostrar en una forma objetiva que las construc
cciones de viviendas popular en Barranouilla, se vienen 
haciendo sin ning�n control �e aplic6 una encuesta con 
una muestra de cincuenta (50) familias, residentes en 
la urbanizaci6n del cord6n de la circunvalar, extensa 
,rea aleda�a al estadio Metropolitano, en donde se han 
construido la mayorta de "casas sin cuota inicial". 

la tabulaci6n y an�liaie de loe datos arroj6 la siguien 
te situaci6n aue se expresan en lo� cuadros A, B. 

los cuadros A y 8 son indicadores del nivel de insatis
facci6n de las familias frente al tipo de vivienda que 
se les entrega" (22). 

Cuadro "A" Cuadro "B"

El Tipo de Construcciones 
satisface las necesidades 

Por qu6 la insatisfacci6n 

familiares. 

1 ndi cado res No. � 
Indicadores No. %

Son inadecuadas 2 S.4

Si 13 26 Las e:ri tregan sin te!. 
minar. 9 24.3 

No 37 74 

Total 50 100 
Son muy pequeñas 15 40.S
No llenan las necesi 
da des familiares. 8 21.6 

No reunen las con di-
cienes m1nima!l. 2 5.4 

Total 37 100.0 

22:-R;�i;¡;
-

Vivienda Popular. B.quilla, a�os No.1 Diciem 
bre 1983. p.p. 28-29 
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En lo oue respec·ta a la investigaci6n realizada en las U.!, 

banizaciones Castro y Tcherassi segunda y tercera etapa, 

el presente cuadro corrobora una vez m,� la problem�tice 

en menci6n. 

N(Jmero de per�onae oue habitan en la casa 

N(Jmero de Personas No. � 

2 4 108 28 
-

4 6 183 48 

6 15 89 24 

Total 380 100 

-

Cuadro No. 9 

Hace referencia al n(Jmero de personas que habitan por ca• 

sa. El cual vemos oue el 24� eetá representado por casas 

aue están habitadas por seis (6) a quince (15) personas, 

en segundo orden el 28% lo conforma lee vivienda� aue es

tán ocupadas en dos (2) a cuatro (4) miembros y en (Jltimo 

el 48� de cuatro (4) a seis (6) personas. 

Las familias se verán condenadas a vivir en terribles ha

cinamiento comparable al que ee vive en zonas tugurialee 

y con un problema adicional. La insuficiencia de espacio 
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para futuras ampliaciones: Lo anterior demuestra como las 

diversas ejecuciones realizadas en ésta ciudad, no respo� 

den a necesidades reales, ya que las mismas son ejecuta

das sobre la base de la improvisaci6n y el facilismo. Te

niendo en cuenta las anteriores consideraciones se puede 

hacer una disertaci6n acera del Plan Nacional de Desarr� 

llo "Cambio con Equidad" en su sector vivienda como pol1 

tica social. Naturalmente refleja la filosof!a general 

de la pol1tica econ6mica y social que desde su initio el 

Presidente Betancur y sus colaboradores le han querido im 

primir al gobierno. De ah! que como lo afirma el Plan, no 

se prentende "lograr un conceneo total o evitar creativa 

controversia, pero si alcanzar con mtnimo de acuerdo, un 

claro entendimiento sobre los objetivos generales y un mi 

ximo de solidaridad en la aplicaci6n de la pol!tica". Con 

el proceso de concertaoi&n se logr6 ese acuerdo y enten

dimiento en lo que respecta a su elaboraci6n y diseMo. 

La ejecuci6n plena del programa como es la construcci6n 

de cuatrocientos mil (400.000) viviendas consignadas en el 

plan, quizáe eea la m�s ardua ya que el pats est� en mora 

de articular la planeaci6n econ6mica y social, com�n den� 
1 • 

minador de estos programas, para tal caso el programa vi-

vienda. sin cuota7inicial ha generado en la poblaci6n ad-

judicataria m�ltiples problemas de orden econ6mico, social 

y f'!eico. 
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Se consider6 que raltci más planeaci6n ya que Jste es el 

factor racionalizador de toda eeonom!e aue pretende cami 

nar sobre alternativas serias, t,enicae cient!ficas po -

tencialmente programadas pero la Historia Social y Econ� 

mica del pa!s señalan que su crecimiento en sus diversas 

instancias responden m�s bien a un principio an�rquico, 

desarticulado de cualquier prétensi6n, deseosa de fijar 

pautas. Esta es una preocupaci6n que no cuenta con m�s 

de veinte (20) años de madurez. Cuando �e�os eabemo@ que 

loe modelos econ&micos son la prictica del bipartidismo, 

lo cual ha 1levado a que se reduzca e intervenqa un equi

po multiprofeeional. Ya oue los profesionales no son uti 

lizadoe en las labores en d onde deber1an ubicarse, sino 

en otro plano. Si se utilizaran en su puesto, se podria 

lograr un mejor diseño urbanístico en las viviendas po

pulares. 

4.3 ORGANIZACION SOCIAL DE LOS ADJUDICATARIOS 

Los adjudicatarios de viviendas han iniciado su proceso 

de organizaei�n que se expreea hoy dia en la existencia 

de organizaciones que exigen una renegociaci6n de �s com

promisos y ésta situaci6n no abarca eolo a adjudicatarios 

de menores ingresos sino tambi�n adjudicatarios de ingre

sos medios que no pueden cumplir con sus obligaciones. 
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El incremento de las tasas de intefes hace que los adju

dicatarios soporten una crisis econ6mica aguda e inicien 

un proceso de reclamaci6n y lucha por sue intereses. 

Organizaciones existentes en la Urbanizaciones Castro y 

Tcheraesi segunda y tercera etapa 

::::� Si No J 5ubTo t Si No 

Acci6n Comunal 118 262 380 31 69 100 

Defensa Civil 3 377 380 1 99 100 

Cooperativas o 380 380 n 100 100 

--

Otras (Celaduria) 18 362 380 5 95 100 

Comi t� C!vico 3 377 380 1 99 100 

Total Respuestas 142 1758 1900 38 462 500 

Sran Total 7 93 100 

Cuadro No. ,n 

Interpretando el cuadro No. 1íl' marca el estado inicial en 

oue en la urbanizaci6n Castro y Tchera�si segunda y terce-

ra etapa, en cuanto a conocimiento de �etas por parte da 

los adjudicatarios, ee encontraron las siguientes respues-
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tas: 

La Acci6n Comunal un 31� conoce �u existencia, lo cual in 

dica oue un 69� la desconoce. 

Defensa Civil: Solo la conoce el 1� y el 99� la desconoce, 

s!ntoma oue no existe en la urbanizaci6n. 

Cooperativas: El 100% la desconoce, esto es un indicati

vo que no existe este tipo de asociaci6n. 

Un st respond!o oue existe un comit� de celadurta noctur

na y un 95( desconoce en la totalidad la proyecci6n oue 

estos comit�s tienen. 

- Comit� C{vico: El 1( respondi6 que existe, ló cual oue

un 99� desconoce en la totalidad de su existencia.

Globalizando el cuadro, con respecto a les preguntas si 

y no solo el 7% conoce la existencia de estos grupos de 

base en las urbanizaciones, contrarrestandose el desean� 

cimiento en un 93�, lo cual indica oue las organizaciones 

ah! existentes no tienen una amplia proyecci6n comunita

ria. Esta situaci6n obedeceala desorganizaci6n social de 

los agrupamientos ya oue nos encontramos con fen6menos 

de disyucci6n socio-cultural. Tensiones, crisis, confli� 

tos, internos o extremos relativos a loe grupos las masas 

y la sociedad. 
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Estas disyucciones �e producen ya sea por las difunciones 

oue afectan a la estructura (desorganizaci6n estructural), 

en tanto oue productora de deeeouilibrios en su din,mica 

tnterna o externa, ya sea por los cambios derivados de la 

evoluci6n social, ee decir por cambios derivados de la r� 

voluci6n social y por cambios desordenados y relativamen

te repentino. 

4.4 NIVEL CULTURAL DE LOS ADJUDICATARIOS. 

Nivel Educativo No. % 

Primario 115 30 

Secundario 229 60 

Universitario 36 10 

Total 380 100 

Cuadro No. 1 1

Analizando el cuadro se detecta el nivel secundario, co

mo el camón denominador en los adjudicatarios de vivien

da sin cuota inicial en las urbanizaciones Castro y Tch� 

rassi, puesto lo cual representa un 60%, el nivel prima

rio un 30� y el 10� han tenido estudios universitarios. 
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Lo anterior indica que los adjudicatarios escasamente han 

llegado a un nivel secundario, lo que loe ubica dentro de 

la estructura de producci6n capitalista en puestos de em-

pleos bajos y medios, destinados a devengar sueldos ine� 

ficientes para cubrir el monto que requiera la satisfa· 

cci5n de una necesidad b,sica como es le vivienda. 

A nivel cultural,podemos decir oue el adjudicatario de vi . 
-

vienda comprende una sub-cultura dentro del �mbito Barra� 

ouillero, por cuanto se plante6 anteriormente provienen 

de flujos migratorios compuestas de personas provenientes 

de sectores urbanos y sectores de áreas rurales, ambos 

comparten el idioma, el sistema pol1tica, el religioso 

y econ6mico, pero existen variedades en su funcionamien-

to entre uno y otro. Ampliando el t�rmino la subcultura 

no se presenta meramente por territorialidad, como el e� 

so de urbano-rural , sino tambi�n por razones econ6micas 

y poltticas. Tal es el caso de Colombia como pate depe� 

diente n subcultura eometida a loe pa!see dominantes. E� 

tas pueden tambi�n coincidir con ciertos estratos socia-

lee. 

4.5 SITUACION LABORAL DEL ADJUDICATARIO 

La fuerza de trabajo como expresi6n de la esencia misma 

del hombre en cuanto a ser social. Es una facultad vi-
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viente, es preciso oue el �ltimo se conserve para que la 

primera subsista. El adjudicatario necesita para su �u� 

tente o conservaci6n, cierta cantidad de medios de suh -

sietencia; para la satisfacci6n de las necesidades b�si-

cas como lo es vivienda, lo oue requiere de una valora -

ci6n de-la fuerza de trabajo proporcional al costo de �i 

da. lo qúe ha llegado a su máxima reducci6n , ocasionan-

do una problem,tica de orden �acial; oue se traduce en el 

adjudicatario de vivienda sin cuota inicial en su incap� 

cidad econ6mica para el pago puntual de amortizaci6n hi-

potecaria de la vivienda. 

Un alto porcentaje de adjudicatarios esti sin empleo co

mo lo demuestra el cuadro No. J2. 

Empleados 

Si 

No 

Total 

Cuadro No. 12 

No. % 

272 72 

108 28 

380 1íl0 

Refi.riandonos a la problemática laboral, el cuadro No. 12 

en indice de po�centaje indica oue el 28�, corresp6nde 

I
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a los adjudicatarios oue no est�n devengan ingresos, y el 

72� constituyen los adjudicatarios que est�n devengando 

ingresos bajo esta perspectiva existen dos (2) variables: 

En primer orden loe adjudicatarios que realizan su traba

jo en forma independiente y en segundo t�rmino los que e� 

t�n vinculado laboralmente al sistema productivo en for-

ma permanente. 

Analizando la situaci6n expresada a trav�s del cuadro pa-

rece contradictorio, con las condiciones actGale� del ad-

judicatario, como es la alta taza de morosidad ante el 

ICT y su futuro incierto ni siquiera para nivelar la deu-

da contraida. 

Corrobaramos lo dicho el adjudicatarios oue por cualouie-

ra de las dos (2) variables mencionadas que hacen parte 

del 72%, que perciben ingresos. Se puede sustentar oue 

no estin generando los suficientes, para el pago de esta 

necesidad b�sica como es la vivienda.( Ver cuadro No. 8) 

,-, 
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4.6 SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA VIVIENDA 

4.6.1 Agua 

Servicio del Agua No. % 

Constante 49 13 

Racionamiento 290 76 

Carencia 41 11 

Total 380 100 

Cuadro No. 13

El cuadro indica que el 13� de la poblaci6n recibe un S9!. 

vicio constante de agua el 76� lo recibe racionado y al 

11 nf no le llega, el servicio. Lo anterior indica la mar-

cada deficiencia en la prestaci6n del eervicio de agua. 

La actual deficiencia solo puede explicarse retrocedien

do unos a�os en la historia de la ciudad de Barranouilla 

que hoy vive un caoe absoluto sin planificaci6n alguna 

oue bien podrta eer declarada "zona de cataetrofe". 

Lee E.P.M. de Barranouilla se crearon 1925 con ba�e en 

un par de cr�dito del (Central Trust Co. de Illinoie), 

entidad oue condicion6 los prestamos a oue le fuera con

cedida la facultad de nombrar al gerente. Entre las obras 
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Que se adelantaron entonces, la más importante sin duda 

ru� la planta No. 1 del acueducto, con una capacidad ini 

cial de 0.5 3 m3 por segundo, cantidad suficiente para

abastecer a cerca de 1no.ooo (cien mil) habitantes, poco 

menos de lo que tenia la ciudad entonces. En 1944, esa 

planta duplic6 su capacidad y el cubrimiento a la pobla

ci6n fu� casi total. En 1952 se construy6 una segunda 

planta oue aument6 la producci6n de agua a 1-6 m3 por s�

gundo, con lo cual los planes de desarrollo del acueduc-

to continuaban desarrollandose. 

Pero en 1960 sucedi6 algo que abr1a de cambiar el rumbo 

de las cosas. Los banqueros oue controlaban hasta ento2 

ces la administraci6n de las E.P.M., la entregaron al m� 

nicipio, despu�s de que estos terminaran de cancelar los 

cr�ditos contratados. Las E�P fueron reestructuradas y 

poco a poco, el Concejo Municipal reform6 la composici6n 

de �u Junta Directiva -encargada de los nombramientos y

de los contratos- hasta conseguir un control de �stas a 

tra�,s de sus representantes. Durante cerca de doce (12) 

a�os la 6nica preocupaci6n de cada concejal fu� conseguir 

una representaci6n en la Junta, pu�s desde all1 podr1an 

nombrar a su clientela y asegurar su erecimiento poltti 

co. Pero a ninguno se le pas6 nunca por la mente la co2s 

trucci6n de las obras que el acueducto necesitaba para 

continuar siendo suficiente frente a las necesidades ca-
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da vez más mayores de la ciudad, hasta 1971 cuando final

mente se termin6 la con�trucci6n de la planta No.3, la 

producci6n de agua �e mantuvo invariablemente en 1.6 m3

por segundo, pese a que la ciudad pa�6 de doscientos ochen 

ta mil (280.000) habitantes a setecientos mil (700.000) 

habitantes. 

En esos momentos, la crisis del agua comenzaba a hacerse 

evidente en los barrios del sur donde viven las personas 

de escasos recursos econ6micos. Fu� entonces cuando los 

dirigentes pol1ticos del momento descubrieron oue nada 

m�� práctico para conseguir votos oue tender rede� de di� 

tribuci6n de agua en loe barrioe del sur. �ero se les o1 

vid6 oue las redes solas no sirven y toda la inversi6n 

se fu� en extender redes por las cuales nunca pas6 el 

agua. 

La �!tima obra de ampliaci6n del acueducto se termin6 

en 1983 se trata de la planta No.3, en cuya entrada de 

operaci6n se esperaba que la producci6n llegara a 4.4 m3

por segundo. 

Lo que nadie sab1a era oue la planta No.3, construida en 

1971 nunca hab1a alcanzado sus objetivos de producci6n Y 

solo cuando se instal6 en 1983 la macro-medici6n ee pudo 

establecer la producci6n real de agua de las plantas: 
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3 4.1 m por segundo. En esos momentos las necesidades de

la ciudad ya superaban los 6 m3 por segundo. Esto hace 

que una tercera parte de los habitantes no tenga servi

cio de agua. El hecho de aue muchas redes viejas nunca 

hubieran sido reemplazada y aue el manejo de las v�lvulas 

de distribuci6n fuera un verdadero caos. 

A principios de eeta d�cada se contrat6 por trescientos 

veinte millones de pesos ($320.000.000) la construcci6n 

de la planta No.S, la que ha sufrido retrazos y aunque su 

capacidad inicial es de 0.75 m3 por segundo ha sido dupli

cada, esto no alcanza a justificar oue el valor de la obra 

haya pasado a trescientos mil1ones de pesos ($320.000.000) 

iniciales a m,e de dos mil (2000), pu,e el precio se mul

tiplic6 por siete (7) y la capacidad solo por dos (2). 

Este hecho lo aue indica oue la situaci6n en vez de cam-

biar tienda a empeorar. Las cifras en las EMP son aterr� 

doras, ingresos de solo ciento ochenta millones de pesos 

(i1eo.ono.ooo) mensuales; gastos m1nimos superiores a do� 

cientos diez millones ($210.000.000) (el 70� en burocra -

cia). La creciente crisis de las EMP represente en toda 

la ciudad, pero con espscial énfasis en las nuevas urba

nizaciones del I CT donde han tenido oue ampliar.· los se,t 

vicios sin la planeaci6n urbana adecuada.(23). 
____ .......... ___ _ 

23 . Revista Semana No. 13-19. Agosto de 1985. Edici6n No.

171. Bogotl. p.p. 32-33 
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Cuadro c. Capacidad de las plantas del agua en M3/seg. 

M3/se�1--��-+-���1--��-+-��-t-��-,���-r-�-r/-1

71-.��--l���-1-���1--��-+-��--,r-��-t--;r-�-¡ 

51����+-���+-���-t-���-1-���-1--���+--.�r::::::r-i 

41����-t-���;-���-t-���---t""-���-1--���+---t'""f-t>+-I 

1930 1940 

4.6.2. luz 

Servicio de luz

Constante 

Racionamiento 

Carencia 

Total 

Cuadro No. 14

1950 

No. 

110 

266 

4 

380 

108 

1960 

% 

29 

70 

1 

100 

1970 . 1980 



Est� por dem�s decir la insuficiencia en la prestaci6n de 

loe servicios p�blicos en la urbanizaci6n Castro y Tcher� 

ssi en la segunda y tercera etapa, eepec!ficamente la del 

fluido el,ctrico, ya que solo abastece a un 29% mientras 

que el 70� la recibe en forma racionada, y el 1� carece 

de ,1. 

Seg�n voceros de la Electrificadora del Atl�ntico ha dicho 

oue un total de cinco mil (5000) moradores de las dietin

tas urbanizaciones existen en la ciudad y está conectada 

en forma fraudulenta el servicio de energ1a . Qué ha oc� 

rrido? sencillamente que los �añores urbanizadáres no han 

entregado a la Electrificadora del Atl�ntico las redes de 

esas urbanizaciones, para un mantenimiento adecuado, lo 

que significa oue los adjudicatarios de esas urbanizacio

nes se conecten fraudulenta, por tanto la electrificadora 

loe da�os en las redes y el mantenimiento del servicio, 

ast como el normal'funcionamiento del servicio corre por 

cuenta del adjudicatario o urbanizador, originandole los 

consabidos apagones. 

4.6.3 Alcantarilla 

Servicio de Alcantarilla No. ( 

Constante 3Aíl 100 

Carencia o o 

Total 380 100 

Cuadro No. 1 S
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Es el Onico servicio comunitario y conexo e la vivienda 

por cuanto son urbanizaciones oue su proceso de construc

ci6n es inherente a este servicio; sin embargo presenta 

Problemas, reflejados éstos en los malos olores que ee pr� 

ducen en su interior del servicio debido a que en las uni� 

nes solo hay codos no sifones que contrarestan los malos 

olores. 

Les alcantarillas son instalada@ por todo el centro de la 

casa, por carecer estas de caja de a1re, causando al adju 

dicatario derogaci6n de éste servicio.y, por ende hacer 

inversiones de los que no est§ en condiciones. 

Servicio de Aseo No. % 

Constante o o 

Racionamiento o o 

Carencia 380 100 

Total 380 100 

Cuadro No. 16 

La prestaci6n de :ete servicio en la Urbanizaci6n Castro 

y Tcheressi es nulo representada �eta en un 100%. Produ� 

to del mal funcionamiento de la entidad destinada a pres-
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tar este servicio. 

Otro tipo de empresa oue presta este servicio 

F:mpresa No. r1f 
' 

Agua CarrotanQues 25 7 

Aseo Carro Mula 353 93 

Total 380 100 

Cuadro No. 17

Este cuadro expresa la alternativa oue el adjudicatario 

tiene oue asumir por la aseases en la prestaci6n del, 

servicio de Aseo y la deficiencia del servicio de agua. 

Lo oue afecta proporcionalmente el ingreso familiar, ya 

oue por cada lata de agua pagan la suma de cinco pesos 

con cincuenta centavos (IS.SO), y la basura de cincuenta 

pesos ($50.oo) a cien pesos (�100.oo) semanál. 

El 7� de la poblaci6n de adjudicatario compra el agua a 

los carrotanques, y el 93� paga a carro� mula para lle-

verse la basura. 
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4.6.S An,lisis de la deficiencia de los servicios p�bli-

cos. 

Analizando la problem�tica en lo que en materia de servi

cios pOblicos se refiere
1

espec1ficamente en la ciudad de 

Barranouilla, en sus urbanizaciones Castro y Tcherassi �� 

gunda y tercera etapa. 

Es notoria la deficiencia que presenta éste tipo de vi -

vivienda: carencias parciales, o deficiencias marcadas en 

la prestaci6n de los servicios de ague potabl�, alcanta

rillado, energ!a el�ctrica, recolecci6n de basuras. 

Debe tener en cuenta en Colombia, la intervenci6n del Es

tado en su evoluci6n econ6mica ha sido notable sobre to-

do en periodos recientes de lndustrializaci6n. 

En lo fundamental su intervenci6n e obras principales de 

infraestructura econ6mica, obras hidroel&ctricas, hidraOli 

ca, v!as, miner!a, petr6leo, y otras. Esta acci6n ha sido 

considerada de servicios prioritarios, y ello incide, en 

la relativa desatenci6n de servicios sociales, tales como 

el bienestar y la seguridad eocial, debe teneree en cuen

ta que en el ¡rea de :stos servicios la decisi6n de quie

nes se benefician y ouienes pagan, as! como la de quienes 

deben costear la expansi6n de los distintos servicios, 

responde a una clecisi6n pol!tica, que es una re• 
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relaci6n de fuerza y poder entre los distintos grupos s� 

ciales. De �ste hecho resalta la importancia que los m� 

vimientoe socialee populares con su particular expreei6n 

en los movimientos c1vicos, tienen en la definici6n de 

las politicas de expansi6n de todos los servicios p�blt

cos, de sus pol1ticas tarifarias, y de costo al usuario. 

Dicho en otros t�rminoe� existe una confrontaci6n cotidi� 

na desde los sectores populares contra la pol!tica esta

tal de maximizar la rentaoilidad econ6mica de los servi

cios a costa de minimizar el beneficio �acial. 

Dentro del proceso de apertura oue vive el pa1s resulta 

de gran interfes oue loe �actores populares, sus dirige� 

tes participen en su gesti6n y el planeamiento de los se� 

vicios p�blicos, aqu1 se destaca oue el planeamiento de 

la expansi6n y de la operaci6n de �stos servicios con i� 

versiones elevadas ha corrido a cargo de organismos de 

tecnobur6cratas y monopolio del Estado, el cual los admi

nistra y financia a trav�s de diversos entes nacionales, 

regionalee y municipales, oue solo confian en la fr1a ra

cionalidad del cálculo econ6mico, interesados en disminuir 

los costos financieros de los proyectos a costa del bene

ficio social, es decir del bienestar de la poblaci6n co -

lombiana. Responder a quienes son los principales afect� 

dos por dicha reducci6n es cada d1a m�s evidente: son los 

sectores populares, cada d1a en peores condiciones por la 

creciente crisis econ6mica en la cual se debate el pa1s. 
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4.6.6 Centros Educativos y participaci6n educativa de 

los adjudicatarios. 

Para QUe haya una mayor comprensi6n en la i�terprotaci6n 

de ·los pr�ximos cuadros se hace necesario explicar su op� 

racionalidad de funcionamiento. Para dicho estudio se tg 

vo en cuenta, establecer el n�mero de centroe educativos 

con la respuesta del adjudicatario encuestado, las vari� 

bles fueron dadas tanto para, loe centros de car,cter p�i

vado como los oficiales. 

De igual manera ee procedi6 con la poblaci6n eeeolar, o 

sea variables con n6meros de estudiante por cada vivien

da, de donde reeult6 lo siguiente: 

Centros de Pre-escolar Privado. 

El 24t de los adjudicatarios respondieron que no existen 

centros de pre-escolar, y un 68% respondí& que existen 

de uno (1) a tres (3) colegios en las urbanizaciones Ca� 

tro y Tcherassi segunda y tercera etapa, y el 27% conte� 

t6 que hay de cuatro (4) a seis (6) centros que imparten 

esueeei6n pre-escolar. 

Centros Educativos Nivel Primario Privado 

Un 52% de le pobleci6n respondi6 que no existen centros 
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de este nivel y el 48% sostuvo oue los hay entre uno (1) y 

tres (3) centros. 

Centros de nivel secundario 

Para éste al 100% de la poblaci6n contest6 que no existen 

· en esa urbanizaci6n colegios de bachillerato.

Centros educativos oficiales 

Los adjudicatarios respondieron un 99� para indicar la 

no existencia de colegios de pre-escolar y un 1� di6 a 

conocer oue si los hay de uno (1) a tres (3). 

En cuanto a nivel primario el 78% sostuvo la no existen

cia de dichos centros, el 22% oue existen de uno (1) a 

tres (3) colegios. 

Refiriendonos al nivel secundario un 95% aPirm6 no cono

cer la existencia de colegios de bachillerato y un S� con 

test6 oue si hay estos centros de un (1) a tres (3). 

Explicando el cuatro No.18poblaci6n en edad escolar. Los 

adjudicatarios señalaron un 38� para decir que no habla 

poblaci6n en edad pre-escolar. Mientras el 62� indicaron 

oue tenían una poblaci6n en edad pre-escolar de uno (1) 

a tres (3) persona�, en la familia del adjudicatario. 
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Representado en un 39% al responder no haber poblaci6n 

en edad de enseñanza básica prtmaria y el 61� contest6 

oue si tanta en su familia miembros en edad para asistir 

a la escuela primaria. 

En el nivel de educación �ecundaria el 45� re�pondió no 

tener personas en edad de adelantar estudios secundarios 

y el 55� contestaron tener de uno (1) a tree (3) miembros 

de su familia en edad de estudiar educación secundaria. 

(Ver cuadro No. 18). 
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Centroe educativos en la Urbanizaci6n Castro y Tcheraesi Segunda y Tercera Etapa 

Cer�cter del Centro 

Educativo 
PRIVADOS OFICIALES 

Nivel de loe Centros 

Educativos 
Pre-escolar Prtmaria Secundaria Pre-escolar Primaria Secundaria 

� 
1 

No. No. % No. % No. % No. % No. % � 

n 93 
.. 24 198 52 380 100 375 99 297 78 362 95 

1 a 3 260 68 182 48 n n 5 1 83 22 18 5 

4 a 6 27 7 n o o o n o n o o o 

To ta lee 380 1no 380 100 380 100 380 1011 380 1no 380 100 

Cuadro No. 18
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Poblaci6n en edad escolar 

Nivel de Fducaci6n Pre-escolar Prlmaria Secundaria 

Respuesta 

No.de Persona$ 
No. fJf 

. , No. et, l\lo • % 

o 145 38 147 39 171 45 

1 a 3 235 62 233 61 209 55 

Totales 380 100 380 100 380 100 

Cuadro No. 19

Si se detalla más a fondo la eituaci6n actual en la aue 

se encuentran las urbanizaciones Castro y Tcherassi segu� 

da y tercera etapa, en lo que a centros educativos se re-

fiare a�n más los adjudicatarios en cuanto a la oportuni-

dad que se le debe brindar a sus hijos como es el derecho 

a la educaci6n. Podemos analizar: en primera instancia 

la precaria situaci6n en cuanto a colegios oficiales, s� 

lo existe uno (1) a nivel primaria y funciona en la noche. 

En segundo t�rmino es el carácter privado de la educ?.ci6n 

aue ah1 predomina por cuanto los colegios existentes en 

dicha urbanizaci6n son de ese carácter. Esta realidad 

educativa se contrapone con les pol1ticas educativas del 
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gobierno une de las cuales es el decreto 088 de 1976 que 

en su articulo primero dice textualmente "Tods persona 
I 

tiene derecho a la educaei6n y esta ser, protegida y fome� 

tade por el Estado. Los servicios educativos ser¡n tarea 

prioritaria del Estado y de los miembros de la comunidad 

nacional". las poltticas·a pesar de tener un contenido e� 

cial ouedan escritas por no llevarse a pr�ctiea quedando 
, 

revestidas de un gran contenido ut6pico, todo esto por que 

no existen pol!ticas nacionales de la educaci6n sino polt

tica de ouienee se turnan en la adminietraci6n del pa1s. 

Relacionando el cuadro No. 18 y el No. 19 vale la pena m�n 

clonar que el n�mero de los colegios eh! existentes, no 

satisfacen albergar la poblaci6n en edad escolar que es 

numerosa. Toc,ndole al adjudicatario enviar a sus hijos 

a otros lugares y por_ ende ee ver! afectado el ingreso f� 

miliar. 

4.6.7 Salud 

En cuadro No. 20 indica loe centros asistenciales oue exi� 

ten en las urbanizaciones Castro y Tcherassi segunda y te� 

cera etapa, tanto privados como oficiales. Se hace nece-

8ario clarificar oue los centros a mencionar, son con�ul 
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torios que operan en forma privatizada y en horarios re� 

tringidos. De los cuales mencionamos en el siguiente ºL 

den. 

El 24� de los adjudicatario� desconoce el servicio que e� 

tos consultorios prestan; un 69� respondi6 la a�istencia 

de uno (1) tree (3) centroe o (consultorios), el 7� con� 

ce la operatividad de cuatro (4) a siete (7) consultorios. 

En cuanto a los servicios oue presta el Estado a través 

de sus centros asistenciales p�blicos para los adjudica-
/ 

tarioe esto se desconoce, puesto que un 100% respondi6 

la no existencia de ésto� centros en las urbanizaciones. 

En materia de salud el estudio de la realidad social, e� 

t, encaminada al conjunto de actividades interdiaciplina 

rias oue c ompeten al Estado y a los habitantes (de ah! 

el carácter de p�blica) para promover, preveer, recupe -

rar y rehabilitar la salud en una sociedad. 

Se ha se�alado que la salud e� un derecho natural a todo 

hombre en tanto �ste tiende a la con�ervaci6n de s! y de 

la especie humana, y un derecho primario poroue mantener 

salud es asegurar la convivencia en una sociedad y una 

obligaci6n en el sentido de responsabilidad aue le comp� 

ts a los hombres de preservar y conservar la salud. Cabe 

señalar que no siempre se dan las condiciones estructura 
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les oue aseguren la salud a la poblaci6n y que, por lo ge 

neral los hombres suelen tomar conciencia de su valor cua� 

do precisamente les falta. 

Esto tiene relaci6n con el discutido problema a cerca de 

s1 la salud es gasto o inversi6n. 

El valor de la salud como actividad econ6mica y su contri-

buci6n al desarrollo hacen inoperantes las discusiones. 

Si entendemos por desarrollo la movilizaci6n de recur�os 

/ 

e fin de lograr el m�ximo bienestar en todos los ordenes 

y como un proceso en el cual un conjunto de actividades 

y medidas son programadas y ejecutadas con la participa

ci6n activa de todoe los sectores de la poblaci6n 

Centros Asistenciales 

Car�cter del Centro 
Privados Ofi.cialee 

Asistencial 

�· � No. ttf 
� No. ,,, 

o 91 24 380 100 

1 a 3 264 69 o o 

4 a 7 25 7 o o 

Totales 380 100 380 100 

Cuadro No. 20
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Comprenderemoe que le salud es factor clave para su logro 

as! como su producto. 

No se puede educar niños fámelicos, parasitados, fácilme� 

te vulnerables a todas las enfermedades transmisibles. No

ee puede dejar de considerar oue esos niños serán los obr� 

ros del futuro an�micos, bacilares, alcoh6licos, sin capA 

citaci6n laboral, analfabetos generadores de nuevos ni�os 

fámelicos de aht aue se puede hablar del ciclo econ6mico 

de la enfermedad pensando que ésta ocasiona energ!a huma-

na de baja calidad, inver�iones cuantiosas en atenci6n m� 

dice en detrimento de las inversiones en prevenci6n sin 

asegurar un nivel 6ptimo de salud, lo cual redunda en la 

aparici6n o mantenimiento de la enfermedad, baja produc

ci6n y consecuentemente salarios de subsistencia, defi -

ciente; nutrición, educación y vivienda lo que vuelve a 

generar enfermedad, muertes: un circulo vicioso de la po-

breza. 

4.6.8 Vigilancia 

Por la situaci6n geogr�fica en donde estos sectores (ur

banización Castro y Tcherassi) fueron construidas o sea 

en zonas perif�ricas y adyacentes a barrios que preeentan 

condiciones de vida de m�s baja calidad aue las aue pre

sentan los adjudicatarios del programa de vivienda sin 
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cuota inicial; los ha llevado a soportar los repetidoe a� 

tos delictivos, que se han presentado como: el hurto, que 

situan al adjudicatario a un estado de inseguridad y por 

ende es de vital importancia la prestaci6n de un buen seL 

vicio a lo que a vigilancia se refiere sin embargo a pe

�ar de existir en la urbanizaci6n un puesto de vigilancia 

de polic!a. Se observa une vez m�s las materializaci6n 

de las acciones que desarrollan las entidades estetale� 

eomo es la policta nacional, que e�t, instituida pera pr� 

teger a los habitantes del territorio Colombiano, en su 

libertad y en los dereehos que de ésta ee derivan, por los 

medios y con los limites estatuido en la con�tituci6n na

cional, en la ley en el reglamento, y en los principios 

universales del derecho. 

Estos criterios en que se fundamenta dicha instituci6n st 

lo Quedan en escritos por cuanto las funciones de quienes 

estl� prestando el servicio �e des�ia�, constituy,ndose 

en simples comenS.ales de�; Estado. 

4.6.9 Descripci�n de las áreas recreacionales existentes 

en la Urbanizaci6n. 

Es dificil desmenuzar una realidad latente del proceso u� 

banizadmr y los intere�ee particulares desarticulado del 

beneficio o funci6n social de ese proceso, por cuanto la 

123 



�\J\J�� S't\� 
,.:n;,;1ofl.,) •• . "\-�R-r '-

i .¡,.¡ \¡ \ ,\ 1• '°:>r- \V ''. 
¡-r'r .,• 

. 
t - ' • ¡¡� ,.., �·· . .. '-� con9trucci6n de vivienda como industria solo le interesa-

ba la producci6n de la� mi�ma, ya que si dejaban áreae
sin construir serta una p�rdida puesto que dejar!an de

percibir elevados ingresos por ese concepto. Con rala -

ci6n a las pocas o escasas áreas libres, no está por de

mis decir la reducci6n y precariedad de su e�tado sin coil 

tar con ning�n elemento o accesorios indispensables para 

hacer de ellos sitios adecuados donde puedan los padres 

enviar a los ni�os o al mi�mo adjudicatario como medio de 

dietracci6n y como reposici6n de la fuerza f!sica mental. 

Otra de las caracterizacione� presentadas, es la oue se 

refleja en nuestro medio producto de nuestro legado y la 

función oue viene cumpliendo la religi6n, fué necesario 

sacar a colacci6n esto, por cuanto una de las principales 

áreas y ouizas de las más amplias va a ser usada para la 

edeficación de un centro religioso de ideologta católica 

as1 como �stas han sido mal utilizadas las dem�e, por cua� 

to los j6venes en edad adulta las han convertido en "can-

chas para hacer prácticas y torneos del deportes de mi

cro-football, obstaculizando la funci6n oue se le deben 

dar, ya oue por la� mismas caracter1sticas expuestas an

teriormente como e� la reducci6n de las áreas y lo dispen 

dioso por la ubicación de istas en los centros de las ma� 

zanas, no permite darle otro uso, más que el de, minipa� 

que y se si a esto le asumimos la deficiencia del alumbr� 
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do o fluido elictrico podemos cóRj�tbrar que pueden con

vertirse estas en hora� noctu�nas en "cueva de lobos" e 

inseguridad para ouienes por ah! transiten. 

4.5.10 Servicio de transporte con que cuenta la urbaniza

ci�n. 

El n�mero de l!neas o rutas del �ervicio de transporte 

que llegan a nuestro �rea de estudio $Uman cuatro (4): 

Coochofal, Palmas La Magdalena, Marta �odelo, y Caldas Re 

creo; lo que nos parece incoherente es oue si bien en esas 

zonas de la urbanizaci6n Castro y Tcherassi est�n ubica-

das personas (adjudicatarios) de bajos recursos en donde 

sus ingresos no lee alcanza para el ·pago de la deuda con-

tra1da con el ICT, tampoco van a estar en condiciones de 
/ 

pagar caros servicios en este caso el de transporte, ya 

aue un sn1 de �stas lineas pertenecen la modalidad de 

transportes sin subsidio�. 

Teniendo en cuenta la poblaci6n oue ahi alberga y loe ba-

rrio� aledaños oue utilizan el mismo servicio, no campen-

san el n�mero de rutas de buses con la poblaci6n total 

que llega a superar aproximadamente a las doscientos mil 

(200.000) personas, pero como todo no e� problema, tiene 

un factor positivo y es su continuidad hasta en las horas 

de la noche, claro está con una tarifa más elevada aue rlu 
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plica a la tarifa ordinaria diaria. 

4.7 RECURSOS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES EXISTENTES 

EN LA URBANIZACION CASTRO Y TCHERASSI. 

4.7.1 Oficina de Trabajo Social 

Es lamentable enumerar o hacer un inventario de recursos 

existentes en la urbanizaci6n, tanto profesionales como 

institucionales; por los sinn6meros de situaciones expue� 

ta en los capttulos anteriores. 

Vale la pena mencionar que el ICT como entidad que le co-

rresponde estar al frente de la problemática del adjudic� 

tario, tiene una oficina rle Trabajo Social, con tres (3) 

profesionales de dicha �rea, oue si bien no es importan-

� 

te la labor que estas desarrollan, tampoco deja de ser 

una traba la multitud de adjudicatarios que le asignan a 

cada Trabajadora Social para atender veintidos (22) ur�. 

banizaciones. Con una poblaci6n total de seis mil sete

cientos cincuenta y tres (6.753) adjudicatarios a eeo se 

le suma los ciento noventa (190) bloques multifamiliares 

con�tituidos por ocho (8) familias cada uno. 

Es imposible encontrar tal situaci6n, ya que seg�n lae r� 

glamentaciones en Trabajo Social contenidas en le ley 53 

126 



de 1977. En donde cada profesional en Trabajo Social in� 

crito en una instituci6n le corresponde atender de cien 

(100) a quinientos (500) personas. Se ha tratado con es

to demostrar una de las hipótesis planteadas como es: 

" El insuficiente n�mero de profesionales en Trabajo So -

cial adscritos al ICT, frente al n�mero de adjudicatarios 

oue presentan una problemática. 

Recursos 

- Puesto de Pol1cie Nacional.

- Oficina de Trabajo Social (ICT).

- Colegio Cooperativa "Ciudadela 20 de

Julio".

- Consultorio médico privado.

- Colegios de Pre-escolar - privado.

Institucionalee - Colegios de Primaria - privado. 

Recursos 

Profesionales 

- Servicios de Transportes.

Coochofal (Cooperativa de Choferes del

Atlántico). 

Caldas Recreo (Sobusa). 

Palmas Magdalena (Trasatlántico). 

Mar1a Modelo (Transurbar) 

- Trabajadoras Sociales

• M�dicos Generales
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Recursos Ma

teri ale�. 

Recursos 

Humanos. 

- Viviendas.

- Cancha� de Microfootboll.

- Miniparques.

- Adjudicatarios
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CONCLUSION Y PROPUESTAS PARA SUPERAR LA PROBLEMATICA DE 

LOS ADJUDICATARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SIN CUOTA INI 

CIAL 

Nuestra tesis de grado, sobre Diagn6stico de las condici� 

nep actuales de los adjudicatarios, del programa de vi -

vianda sin cuota inicial en las urbanizaciones Castro y

Tcherassi segunda y tercera etapa de la ciudad de Barran

ouilla se fundamenta en un conocimiento y an�lisis prove

nientes de la investigaci6n diagn6stica la cual nos ha d� 

do para deducir las siguientes conclusiones. 

Los adjudicatarios afrontan un �inn�mero de problemas so

ciale�, econ6micos, pol!ticos y culturales, como conee -

cuencia del proceso migratorio-rural-urbano, que se refl� 

je hoy en una incapacidad econ6mica para el pago puntual 

de la deuda de amortizaci6n hipotecaria de la vivienda co� 

tra!da con el ICT; /sta situaci6n permite variado� an�li

sis de los cuales tenemos: 

El problema de la vivienda es indudablemente el factor 

c,:.ie m�e incide en el comportamiento social de las personas. 
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El fen6meno de la vivienda para las clases populares es-

ta- todoa los d!as # #t• v mas cri ico. fundamentalmente por que

el factor de migraci6n de los campos a las ciudades si -

gue determinante dentro del crecimiento de las ciudades 

colombianas, se ha indicado que el d�ficit habitacional 

es del orden de ochocientos trece mil trescientas (813300) 

unidades, en las principales ciudades del pats, afectan-

do especialmente a las clases populares, a lo anterior se 

agrupa el d�ficit cualitativo consistente en la precaria-

dad o ausencia de los servicios p�blicos. 

Otro de los hechos oue es necesario citar es la demanda 

laboral en las principales ciudades rlel pafs, especial -

mente Barranouilla ha aumentado con la recesi6n econ6mi-

ca, creando indices de desempleo muy altos que llegan a 

conetituirse en los m�e altos de la historia del pete. 

Los niveles absolutos de desocupaci6n registra una ten -

dencia al alza a la taza de desempleo. 8arranquilla se-

g�n muestra el OANE,erectuado en septiembre de 1985 re -

gistra un 17.5� de desempleo ubic�ndola como la ciudad 

de mayor tndice de desempleo en el pa1s. 

En cuanto a la distribución de los ingresos algunas inve� 

tigaciones se�alan que mientras el 40� de los hogares más 
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pobres de la poblaci6n urbana devenga apenas el 12% de los 

ingresos, el 20% m�s rico percibía el 58%. De otra parte 

seg�n encuestas nacional de hogares en 1980 un 46� de la 

poblaci6n urbana recibe un ingreso no mayor al salario mt 

nimo. 

La vivienda para las clases populares se ha constituido 

en tema prioritario para an�lizar la política social del 

Gobierno del Presidente Belieario Betancur, al ser éste 

su programa principal dentro ce su gobierno, producto de 

su estrategia electoral la cual se fundament6 en el pro-

grama de vivienda sin cuota inicial. 

Los planee de desarrollo en Colombia reflejan de un lado 

la percepci6n que un gobierno tiene de los problemas del 

pals lo oue se expresa en la selecci6n de prioridades y 

pol!ticas; pero no puede afirmarse ciertamente que los 

planes de desarrollo constituyen efectivamente estrate-

gias reales y eficaces. Debe reconocerse las imnumera-
/ 

bles dificultades para definir la orientaci6n de este 
/ plan de desarrollo,en las circunstancias actuales de la 

econ6mia colombiana. La selecci6n de prioridades entre 

el �recimiento, la equidad y la estabilidad, se facilita 

ciertamente cuando las ,reas de conflictos no son dama -

siada amplia pero no es ese el caso de Colombia de hoy.l 

Bajo las actuales circunstancias, en la oue sim�ltanea• 
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mente se combina la recesi6n con la inestabilidad interna 

Y externa y con grandes ineouidades caracter!sticas de 

la�sociedad Colombiana, no puede decirse oue hay objeti

vos prioritarios. El problema anal!tico del Plan parece 

ser entonces minimizar las áreas de conflicto en 6ste ca-

so el d6ficit habitacional. 

A nuestro juicio, entonces un gobierno oue de m�ltiples 

maneras ha expresado como su particular preocupaci6n en-

frentar los agudos deseouilibrios sociales del pa!s oueda 

convertido en cuanto a �u polltica social de vivienda en 

una mezcla incoherente de ret6rica y buenoe prop6sitos. 

En la pr�ctica, el coraz6n del plan es un programa de 

reactivaci6n econ6mica con ba�e en gigantesco plán de 

obras p�blicas, especialmente la construcci6n de vivien-

de para.las clases populares, dado el exceso de oferta 

orientada hacia las capes rices. 
I 

Incluso este plan se-

�ala oue los objetivos de ordenamiento del cambio y co� 

solidaci6n del desarrollo econ6mico est�n precedido$ por 

el objetivo inmediato de la reactivaci6n econ6mica ante 

la preocupaci6n coyuntural oue vive el pa!s de recesi6n 

con inflacci6A. Es decir oue solo despu�s de la reacti-
� 

vaci6n podr� pensarse en cambio; de esta manera sigue 

siendo el adjudicatario o lo� trabajadores lae victimas 

de las crisis. 
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En el desarrollo de loe tres (3) añoe de gobierno se im

plement6 el programa de vivienda sin cuota inicial, pero 

los resultados han generado una problemática social, eco

n6mica y cultural en los adjudicatarios, puesto oue nin -

guna de las principales acciones de las entidades de cré

dito dedicadas a la vivienda está dirigida a otorgar fa

cilidades reales de crédito a personas de escasos recur

sos econ6micos para oue puedan satisfacer la necesidad de 

vivienda, además por el alto costo que éste representa y

la financiaci6n del crédito. 

Los elementos constitucionalee del Estado estén al servi

cio del sector privado dejando a un lado todo programa de 

organizaci6n y desarrollo comunitario. 

Se llega entonces a una situaci6n critica compleja y mu

chas veces impedida por el denominador com�n que alimen

ta la vida urbana y la complejidad de conflictos, en un 

hábitat hetérogeneo de actividades e intereses manipula

dos por el poder centralista. 

Frente a ésta, realidad el profesional de Trabajo Social 

e�tá capacitado para compartir con ellos la planificaci6n 

de un cambio favorable a los intereses de los �actores p� 

pulares. 
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Es �til este profesional en el 

cuanto conoce la relaci6n que e 
1 

sociales ast como por el conoc� 

daree a los recursos de la urba 

Frente al deemedramiento de los 
i 

judicatario ya sean de tipo ind 
r• 

institucional conducen a �ituaclones tensas que van des-

de la simple angustia hasta la desesperaci6n incontrola-

da, sembrando el caos, la desoriéntaci6n e irracionali -

dad. Los conflictos obligan a tomar alternativas de sup� 

raci6n dependiente del tipo de problema: para ,ste caso 

�e pone en práctica funciones especificas de la profe�i6n 

icomo: La de organizar para contribuir a darle fundamento 

y �6lidez a los programas de Bienestar Social, implemen

tando, adecuadamente la coordinaci6n de las actividades 

y proyecto. Definiendo las formas operativas que se de• 

ben adelantar sim6ltaneamente, la secuencias y controle�, 

coordinar.el esfuerzo humano, facilitar los trámites pr� 

casos y reconsideraciones para aumentar la capacidad en 

el logro de los objetivos propuestos. 

La funci6n socializadora �e refleja en la colectibiltz�

ci6n de los problemas; corresponde socializar la partici

paci6n del adjudicatario y los medios de operaci6n con 
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PROPUESTAS 

1. Que el ICT llegue a un acuerdo con el adjudicatario,

en cuento al Indice de morosidad le acepte el pago di

ferido sin cobro de intereses, ni pago por conceptos

de honorarios a loe abogadoe, hasta que se ponga al d!e

con la deuda.

2. Cancelada la deuda, los recargos por mora no sea del

2% sino el 1% como figura en el manual del ICT.

3. Con relaci6n al pago de las mensualidad; loe incremen

tos anuales se hagan acorde con sus ingresos y al {ndi

ce inflaecionario, ya que el manual contiene de un 20%

al 30% y la realidad es del 47%.

4. Los d1as de pagos pera la amortiguaci6n de la deuda

hipotecaria deben eer los dias diez y seis (16) como

aparece en el manual, no los quince d!as (15) como se

exige; p�esto que ese d18, le pagan e los empleados y

obreros en las empresas.
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S. Todo lo anterior a trav�s de una reeetructuración de

la forma de financiación del cr,dito.

6. Los profesionales de Trabajo Social adscritos al ICT

deben realizar estudios pocio-econ6micos de los adju-

dicatarios morosos para conocer la causa de morosidad.

7. Los profesionales en Trabajo Social adscritos al ICT,

que est�n al frente de la problem�tica ante el e�caso

n�mero de estos deben formar multiplicadores para po-

der permitir la ampliación de sus labores a partir de

la formación y capacitación de:

a. Los adjudicatariog oue tengan cualidades de ltde-

res utilizarlos como multiplicadores en cada una

de las diferentes urbanizaciones y manzanas.

b. Los adjudicatarios lideres oue operen como multi-

plicadores, deben ester orientado y supervisado por

el Trabajador Social.

c. Los trabajos oue :stos efectuan deben estar e� 

caminados hacia:

1. Capacitaci?n Social Cultural y T�cnica.

Acera de las funciones oue 

estos adjudicatarios tienen 

dentro del contexto social. 
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B.Que los profesionales de Trabajo Social utilizen adecua

damente los recursoe in�titucionales, tanto oficiales co

mo privado existentes en Barranquilla.

Dentro de lo� recursos es importante hacer mención: 

a. Servicio nacional de aprendizaje; mediante programae

especiales de capacitaci6n y ubicaci6n del adjudicata

río en áreas laborales.

b. Servicio de Comunicaci6n:

Prensa y rarlio, ya que solo se dedican hacer criticas

destructivas.

Deben dedicarse a difundir programas culturales y motiva 

ción dirigida a los adjudicatarios; para que estos reci

ban una mayor estimulaci6n y se formen una propia concieu 

cia de su rol e importancia como seres humanos. 

9. Capacitados los adjudicatarios. El profesional da Tra

bajo Social deberá estudiar la posibilidad de poner en

marcha la pol1tica de la micro empresa entre ellos, co -

mo una forma de bajar la alta tasa de desempelo y aume�

tar los ingresoe familiares.

líl.El proceso de de�arrollo de los adjudicatarios entrana 

no solamente el progreso material, económico y t�cnico 

sino también un cambio social y cultural má$ amplio. Exi 

ge que el grupo de expertos que colaboran con 
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- la urbanizaci6n comprendan plenamente cuales son los val�

res, los objetivos y las verdaderas necesidades de la po

blación y oue pueda estimular y alentar su iniciativa su

entusie?mo y �u identificaci6n, con el proyecto de cambio

social y �con6mico. Serl necesario ofrecer servicios y

orientación al adjudicatario sin crear la dependencia.

11.0irigir programas con proyectos específicos de organiz� 

ci6n comunitaria como: 

a. Capacitación de lideres para que sean ellos los gest�

res de su desarrollo.

b.,Proyectos de Organizaci6n de Cooperativa, ya aue con

tribuye a combatir el individuslismo. 

c. Proyectos socioculturales aue contribuya a identifi

carse como grupo dentro del contexto barranquillero.
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ANEXOS 



.O.NEXO No. 3 

ENTIDADES CONSTRUCTORAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA SIN 

CUOTA INICIAL EN BARRANQUILLA 

Plan Soluci6n Básica 

1983 

No. Vivienda 

1000 

32 

500 

300 

207 

640 

800 

500 

200 

350 

350 

238 

83 

21 

Constructura 

Castro y Tchera�ei 

Alfonso f"elfle 

González Ripoll 

Felfle y Guerra 

Domingo Marino 

Salcedo ltda 

Tarel ltda 

Conidec 

Ram6n Renoyisky 

Ram6n Reno\Jieky 

Alfonso Felfle 

Insar 

Manuel Marte 

Domingo Marino 



No. Vivienda 

929 

19 

500 

.. ---�-------

4.696 

Plan Soluci6n Popular 

1984 

No. Viviendas 

599 

450 

152 

750 

96 

---------

2.057 

Conetructura 

Tarel Ltda 

Domingo Marino 

Conidec. 

Conetructura 

Conidec- Dominguez Saich Ltda. 

González Ripoll y Asociado. 

Ca�tro y Tcherassi 

Castro y Tcheras�i 

González Ripoll 
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DEFICIT DE VIVIENDA MANTENIENDO RITMO DE ·1
CRECIMIENTO DEL PERIODO 82·84 EN LA CONSTRUCCION 

(Fuente Cenac) 
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Fuente: El Heraldo Año 52. Edici6n 16.261 

Viernes ocho (8) Agosto de 1985 

p. 4 A.

t\nexo No. 6 

1 

1 
¡ 



EL DESEMPLO EN COLOMBlA 
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17,5 % 15,8 % 15,6'% 15,2 % 14,9 % 12,6 % 10,6 % 

Este es el lndlc• de de1..-npÍ•o en los siete cludlldn lncl�lcla-. en ••muestr.o del Dantf i:Orre1pondl•nte e:, Mptlemn, llarr.anquillo •• la
ciudad con mtis deMmpleado1 en el pals y el Indice ha crecido dr.amó·
tlcamente mes par MeJ., . . �,-.....,.., --t ··«-·e

¡--

-1

1
1 

1 

Fuente: El Heraldo Año.52. Edición No.16241 

s�bado 19 de octubre de 1985 P• 1A 
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Inflación 
en Colombia, 

0/o 

21...-......---.-.....-............ llií,,.-.... � año corrido 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mav. Jun. 

Después de que la infla· 
clón entre junio.de 1984 
y junio de 1985,alcanzara 
los límites del 28% 
anual, los resultados de 
julio han bajado esa 
cifra hasta el 25.6%, 
guarí.smo todavla muy : 
superior a la meta del z 
gobierno de un aumento � 
en precios no superior al 2l 
22% durante 1985. � 

u. 

Fuente: Revista SEMANA.Agosto 13 al 19 de 1985 

Edici.6n No. 171. p. 41 
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1N� 111 u ro DE CREDITO TERRITORIAL
FORMULARIO GRATUITO PARA SOLICITUD DE VIVIENDA 
LEA LAS I NSTRUCC.IONES ANTES DE LLENAR EL FORMULARIO 

Llene el formularlo a máquina o con letra cloro. 

PRIMER APELLIDO : SEGUNDO APELLIDO o OE CASADA: 
DE ARCO A'MADOR 

NUME� Df cLA CEOULA, 
r. 'tV 1.898 D� BARRA.NQUILLl EOAO: 

SI ES CASADO o VI VE 
EN UNION LIBRE , 
ANOTE A QUI LOS 
DATOS DE SU COM
PAÑERA (01. TRABAJA? S I� NOrn CUANTO GANA MENSUALMENTE ? 

� VIVE CON SUS PADRES? 
s,rn 

NO� 
CUANTAS PERSONAS COMPONEN SU 

GRUPO FAMILIAR ? 
.... _.._�,..,_..,,..,,..,..,� ...... .,,,.,,,..,..,.,,,.,..,..,... 
o :)J>I �'��jf �)j�t¡�&l !11,f(:/•
...J 
o 
u, 

...J 
w 

o 

u, 
I.IJ 
...J 
<
a:: 

I.IJ 
z 
w 

c., 

(1) 
o...•o

� 
ü 

...J 
o 
u, 

,,.....
o 
o 
:::, 
...J 
o 
(1) 

CUANTOS A�OS HACE 
QUE VIVE EN ESTE 
MUNICIPIO? 

� 

EL SITIO OONOE VIVE ES 
PROPIO rn :::;> 

ALQUILADO 0j) :::;> 

TIENE ESCRITURAS? SI rn NO rn 

CUANTO PAGA DE 
ARRIENDO MENSUAL ? * 1 Is lo lo I ol

EN OUE TIPO DE VIVIENDA 
r.T::l J7fl Cui¡,rto r;-r-,

3 
Viviendo der¡-r-1 í:'T¡ Coso en r:l'I 

HABITA? 
Coso L..:...LXJAportoment� Cuarto, L.:'..J._J Desechos L..L..J Chozo L...:'...l__J Con$trucc,ón L..:l__J 

SI USTED o SU CONYUGE TIENEN CASA o LOTE PROPIO, DIFERENTE AL SITIO DONDE VIVEN, MARQUE LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES 
Y Al'IOTE LA OIRECCION. 

Tiene Caso? ru 
OIRECCION: 

CUAL ES SU ACTIVIDAD ? 

Tiene Late?rn Areo del Lote 
(en metro, 2 ) 

MUNICIPIO: 

Trabajo corno Obrero ? Trabajo Independiente ? 

PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACION o ASOCIACION 
COOPERATIVA SINDICAL o FONOO DE EMPLEADOS 
PRO-VIVIENDA? 

SI 8J NO� 

TIENE CUENTA DE AHORROS EN 
ALGUNA DE ESTAS ENTIDADES ? 

Tiene Eacrituro? S I  rn ·NOrn 

DEPARTAMENTO: 

CUANTO GANA MENSUALMENTE ? 

CORPAVI 

8.C.H. 

CON CASA 

OTRA 

ANTES DE DILIGENCIAR ESTE ESPACIO CONSULTE LAS INST RUCCIONES CORRESPONDIENTES Y SELECCIONE EL TIPO DE SOLU CION OE 
ACUERDO A SUS NECESIDADES Y POSIBILIDADES DE PAGO MENSUAL. 

MARQUE UNA SOLA CASILLA : 

PROGRAMA SIN CUOTA INICIAL: 

LOTE CON SERV ICIOS 

AUTOCONSTRUCCION 
( Crédito lndlwl dual Supervlaodo) 
MEJORA OE VIVIENDA 

MINIMA 

BASICA 

POPULAR 

2 

3 

4 

PROGRAMA CON CUOTA INICIAL: 

POPULAR 2 

INTERMEDIA 

MAXIMA I 

MAXIMA 11 
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ILUSTRACION DE LAS DISTIN1rAS SOLUC 
DISTRIBL 

Progran,a SIN cuota inicial 

LOTE CON 

SERVICIOS 

Terreno urbanizado con redes de acueducto, al
cantarillado y electricidad; además vías vehicula
res y peatonales. Su área está determinada de 
acuerdo con el sitio y las regulacrones municipa
les, varía entre 36 y 72 metros cuadrados, con 
un valor promedio de $123.500. 

AUTOCONSTRUCCION 

A - Préstamo Comunitario: 
El ICT presta asesoría a la comunidad, coordina 

el suministro de materiales y dirige la mano de 

obra de los adjudicatarios para la ejecución de · 
las viviendas. 

Crédito desde $50.000, 
hasta $240.000 por 

adjudicatario. 

B - Crédito Individual Supervisado: 

Para propietarios de lotes, el ICT otorgará prés
tamos hasta por $240.000, representados en 
materiales o en dinero,destinados a fa construc 
ción de la vivienda y suministrará planos y direc
ción técnica. 

MEJORA DE VIVIENDA 

MINIMA \ 

Comprende: Salón múltiple, 
cocina y un baño. 

Permite futura ampliación de acuerdo con los 
planos suministrados por el ICT. Valor hasta 30 
salarios mínimos mensuales,$280.000 aproxima
damente. 

BASICA 

Comprende: Salón-comedor, 
una o dos alcobas, baño y cocina. 

Permite futura ampliación de acuerdo con los 

planos suministrados por el ICT. 
Valor 50 salarios mínimos mensuales, $463.000, 
aproximadamente. 
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