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INTRODUCCION 

Del análisis de la Descentralización Administrativa del 

Estado Colombiano y, sus repercusiones en las comunas 

o unidades locales, como mecanismo político, económico

y social, a nivel municipal, trata este estudio de tesis 

de grado. 

En el tiene como prioridad fundamental, desde la perspec

tiva del Trabajo Social, el análisis del proceso de imple

mentación de este programa de gobierno, sus repercusiones, 

alcances en las comunas, posibles espacios y oportunidades 

que brinda este proceso al Trabajador Social en el nivel 

comunitario y a nivel institucional. 

Se trata de definir mecanismos, formas y alternativas 

de intervención del Trabajador Social en uno de los proce

sos más significativos en cuanto a las propuestas de 

los 6ltimos gobiernos, porque. se admite desde la posesión 

del Trabajador Social, que a mediano y largo plazo, va 

a tener grandes repercusiones en la parti�ipaci6n comuni

taria y las actitudes de las comunidadesf�acia la atención 
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de sus problemas y el poder político-administrativo muni

cipal. 

En el presente trabajo se busca satisfacer necesidades 

de aproximación del Trabajador social a la realidad inme

diata del municipio en la cual se desempeñe como profesio� 

nal; de atender una necesidad de proyección y de partici

pación de este profesional en estas instancias, en las 

que se viene dando este proceso. Para ello la metodología 

científica de la investigación se ha considerado idóneo 

en la medida en que permite una aproximación positiva 

a las instancias y elementos de la estructura del Estado 

Colombiano, a los aspectos din&micos del proceso de imyle

mentación del programa de Desientralizaci6n Administrativa 

en la ciudad y, a la interpretación de las actitudes, 

conceptos y criterios de las comunidades a,nte este proceso. 

Para una mejor comprensión y desarrollo de los temas, 

el trabajo se ha distribuido en cuatro capítulos principa-

les: El primero atiende a los· aspectos conceptuales 

e históricos de la Descentralización Administrativa del 

Estado y su significación en la realidad colombiana, 

el segundo, analiza el programa de Descentralización 

del actual plan de gobierno del Doctor Virgilio Barco, 

el tercero, aspectos de la participación comunitaria 

en el proceso y, el cuarto capítulo, estudia y delimita 

los aspectos interesantes y relativos a la profesión 
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de Trabajo Social. 

Tiene desde luego limitaciones este trabajo en la medida 

en que corresponde a una visión de frente a un proceso 

dinámico, cambiante a una realidad inmediata en la que 

se pierde asi la per s pee ti va histórica y las claridades 

que se lograran para aquellos estudios que analizarán 

estos procesos una vez ya concluidos y en momentos poste

riores a su verificación. 

,/ 
,I 
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l. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA DEL ESTADO COLOMBIANO 

En este capítulo se trata de recoger aspectos iniciales 

del estudio que se sintetizan en el anteproyecto y que 

sientan las bases para comprender lo concerniente a este 

trabajo. 

Estos aspectos a tratar son el Conceptual, el Carácter 

y las categorías de la Descentralizaci6n Administrativa, 

el proceso de Descentralizaci6n como hecho hist6rico 

en Colombia, el papel fundamental del Municipio y el 

interés del proceso para el Trabajo Social. 

1.1. ASPECTO CONCEPTUAL 

lQué es la Descentralización Administrativa? para entender 

esto, hay que entrar a menejar algunos aspectos te6ricos 

esenciales como son: El proceso de Descentralización 

Política y Administrativa, el concepto de Centralizaci6n 

y el de Desconcentración. 
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El estudio de estos conceptos por los diversos tratadistas 

cuyas obras se han tomado como base, permiten establecer 

diferencias esenciales entre ellos y tomarlos como punto 

básico para el análisis de los diversos aspectos de este 

estudio, para comprender su importancia y correlación 

que existe entre ellos, por ejemplo: 

11 Existe Centralización cuando la cantidad de poderes 

de los entes locales y de los órganos periféricos, está 

reducida al mínimo indispensable como para que estos 

puedan colocarse como entidades subjetivas de la adminis

tración". (l) 

Es decir, que existe Centralización en términos de la 

estructura del Estado, cuando el Municipio como nivel

básico o expresión de la nacionalidad, carece de la pre- . 

sencia , . minima en los nivles de toma de decisiones, del 

manejo de recursos y del diseño de políticas, como para 

que pueda considerarse un ente decisorio y una entidad 

subjetiva dentro del proceso de la administración pública. 

Para entender esto, es necesario estudiar o repasar la 

(1) 
MONAGO RIVERSI. Citado por VILLAR BORDA, Luis. Demo

cracia Municipal, Universidad Externado de Colom
bia, Bogotá, 1.986. P. 140 
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distribución de la estructura del Estado de acuerdo al 

nivel Nacional, al nivel Regional o intermedio y al nivel 

local o barrio. 

En Colombia, nos referimos al nivel Nacional o superior, 

cuando hablamos de elementos tales como la Presidencia 

de la República, los ministerios, los departamentos admi

nistrativos como el Departamento Administrativo de Seguri

dad, las superintendencias como la Superintendencia de 

Comercio, de Aduana, de Coopera ti vas, la Sup�rintendencia 

Bancaria, el Congreso en sus dos elementos consititutivos 

como son el Senado y la Cámara y, aquellos entes que 

integran partes esenciales en estos elementos, por ejem

plo, los que conforman los ministerios o los departamentos 

administrativos a nivel Nacional. 

Se habla de nivel Regional o intermedio cuando nos referi

mos a los departamentos, a las intendencias y comisarías, 

a los gobernadores, intendentes y comisarios, a las asam

bleas y concejos intendenciales y cornisariales. 

Y nos referimos al nivel Local básico o primario de la 

administración pública cuando hablamos del Municipio, 

Corregimientos, Caseríos y Veredas; cuando hablamos de 

alcaldes, inspectores, concejos municipales, . , com1sar1as, 

comunas, juntas administradoras locales y juntas de acción 

comunal. 



4 

r' 
En esta distribución de niveles y frente a esta distribu-

ción es como puede entenderse el proceso de Descentraliza-

ción Administrativa, cuando analizamos la ingerencia 

que tiene por ejemplo, el nivel Nacional en la adminstra

ción local, en la prestación de servicios locales en 

la programación de la vida de los Municipios, Corregimien

tos, Caseríos y Veredas, en la atención de los programas 

de estas entidades locales en el diseño de las políticas 

de como deben atenderse esos problemas y el manejo e 

implementación de los recursos necesarios, por eso se 

comprende así el siguiente concepto: 

11 Existe Descentralización cuando los Órganos centrales 

del Estado, tienen el mínimo poder para desarrollar sus 

actividades". (2)

Es decir, existe Descentralización en el Municipio, cuando 

este tiene el poder mínimo indispensable para desarrollar 

sus actividades sin verse obligado a consultar las instan

cias medias y superiores, es decir, al departamento o 

a la nación; cuando el alcalde para atender los problemas 

de su localidad no tiene que consultar las instancias 

que aparecen en los niveles intermedios y superiores. 

Pero para comprender este se hace preciso distinguir 

entre Descentralización política y Descentralización 

(2) Ibid., p. 2
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Administra ti va, entendiéndose la primera como un derecho 

autónomo que surge de una correlación de fuerzas de ins

tancias de grupo, que han alcanzado en raz6n de circuns-

tancias histórica·s 
-· 

de participaci6n o no participación 

de la comunidad en los procesos electorales y no electora

les para que determinados grupos tenga;r mayor o menor 
.( 

acceso al poder y, se entiende como Descentralización 

Administrativa a "Aquella derivación del Estado central 

en las diversas instancias que lo integran, nación, regio

nalidades y localidades". (3)

Sin que tal distinción pueda tomarse en forma absoluta 

o excluyente, es decir, sin que esto implique que la

Descentralización Política, pueda darse sin la Descentra

lización Administrativa y viseversa o que la Descentrali

zación Administrativa excluya o incl�ya en forma absoluta

a la Descentralización Política.

Refiriéndonos a los términos inicialmente tratados la 

Centralización existe cuando los diferentes Órganos admi

nistrativos de la estructura, por ejemplo; presidente, 

gobernador, alcaldes, presidencia, gobernaciones y alcal

días están ubicadas en una situación de dependencia de 

Ibid., p. 2 
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los inferiores con respecto a los superiores, establecién

dose entre ellos una situación de jerarquías, se plasma 

esto en la medida en que tradicionalmente hasta antes 

del proceso de Descentralización el Alcalde era nombrado 

por el gobernador, este era superior jerárquico, podía 

destituirlo, tenía ingerencia en las actividades del 

Alcalde de la municipalidad. 

A partir del proceso de Desce.ntralización Administrativa 

se produce la ruptura de esa relación de dependencia 

jerárquica y, por eso el Alcalde goza de mayor autonomía 

administrativa, es autónomo en la administración de la 

municipalidad, autónomo relativamente porque el entra 

a jugar . , 

su acc1.on con una serie de elementos, pero que 

forman parte de la municpalidad como son los concejos 

municipales y al momento de la Descentralización son 

elementos de la localidad como son las juntas a�ministra

doras locales, desde luego que esta autonomía, se hará 

más clara en la medida en que este alcalde entra a disfru

tar del manejo de los recursos necesarios para ejercer 

su acción administrativa porque sin ellos sería una Des

centralización nominal; es decir, un ejercicio nominal 

en el cual, al ñecesitar o desear realizar sin tener 

que acudir a las instancias superiores, a solicitar los 

recursos necesarios lo vendría a sig�ificar de todas 

formas un elemento más de la centralización. 
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Existe igualmente dentro de esta relación de jerarquía 

en la centralización el poder de subordinación, que se 

expresa en la facultad jerárquica que tiene el superior 

para legalizar sobre la orientación, sobre la actividad 

del inferior y someterlo jurídicamente a sus instruccio

nes, programarle su trabajo, estimularlo o sancionarlo, 

modificar o revocar sus actos cuando este ac t ue fu era 

de los criterios que su superior a establecido. Por 

eso es igualmente necesario entender y manejar los concep

tos de delegación y de descentralización que_mal entendi

dos pueden confundirse con elementos que se conjugan 

en un concepto de Descentralización. 

Se entiende por delegación una manera de /moderar la exis-

tencia de una estructura centralista y consiste en trasla

dar temporalmente competencias y funciones de un Órgano_ 

superior a un Órgano inferior, dentro de una misma organi

zación o dentro de diferentes organizaciones, pero solo 

dentro de parámetros y supuestos establecidos por ley, 

por ejemplo: El presidente, puede en circunstancias 

especiales delegar funciones al gobernador para atender 

problemas de orden público o de calamidades presentadas 

en su territorio dentro de los términos de la ley. Una 

vez que la acción exige actividades que superen las permi

tidas por la ley, el superior entra a ejercer sus funcio-

nes. 
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Se hace transferencia del Órgano superior hacia el órgano 

inferior mediante la ley, ordenanza o acuerdo según el 

caso, de manera definitiva y exclusiva, pero con la Única 

finalidad de aliviar los cargos, las pbligaciones, los 

deberes del órgano superior, es decir, se trata de trans

ferencia de poderes, de funciones, de recursos de la 

administración central a otras personas jurídicas de 

derecho público, que integran el Estado mediante la ley, 

ordenanza o acuerdo, es una relación de jerarquía y de 

subordinación existente en la estructura centralista, 

para desarrollar una relación de tutela entre los niveles 

inferiores que se deben clasificar en: Descentralización 

territorial, por servicios, por empresa o por colaboración 

corno se va a estudiar en el siguiente punto. 

l. 2. CATEGORIAS DE LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

En el aparte anterior, se han hecho precisiones sobre 

el concepto de Descentralización Administrativa, en espe

cial, en lo que respecta al Estado y al Municipio. En 

este se hacen respecto a las categorías, clases en que 

se divide este proceso a saber: 



Descentralización 
Administrativa 

Territorial 
Funcional 
Por servicio 
Por-- Empresa 

or Colaboración 

1.2.1 Descentralización Territorial 
.( 

9 

Se entiende por Descentralización Territorial la que 

se expresa en divisiones del territorio (Departamento, 

Intendencias y Comisarias), dotadas de personería jurídica 

para el cumplimiento de los fines que le han _sido asigna

dos por la Cons ti t uc ión y la ley, es decir, son personas 

jurídicas que representan e integran a la población que 

habita en territorios específicos que pueden ejercer 

derechos y deberes frente al poder central, en su territo

rio para satisfacer necesidades inmediatas de la población 

asentada en su territorio. 

En materia de algunos autores, este es el tipo de Descen

tralización realmente auténtica y plena en la medida 

en que la vecidad y la interacción territorial genera 

intereses, necesidad y vocación para percibir, detectar, 

estudiar y resolver problemas de la población común y 

puden en algunos casos llegar a desarrollar altos niveles 

de autogestión y de sociogestión provocando así una diná

mica integral de fuerzas que van del aparato central 

a las unidades territoriales y viceversa. Es la que 
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actualmente se desarrolla en el proceso que es objeto 

de este estudio. 

1.2.2 Descentralización Funcional 

11 La Descentralización Funcional fue el procero que en 

Colombia generó a partir del año 1.910 el surgimiento 

de los Institutos descentralizados en la forma de Institu

tos Descentralizados propiamente dichos_;¡/ empresas Indus

triales y Comerciales del Estado". (4) Y que según datos

del Doctor Enrique Tamayo, en es� año fueron 16 Industrias 

y 4 Empresas Industriales, en 1. 960 fueron 39 Industrias 

y 9 Empresas y para 1.969 72 Industrias y 15 Empresas. 

La Descentralización Funcional surge de la necesidad 

de prestar servicios y desarrollar la actividad del Estado 

en la satisfacción de las necesidades colectivas en forma 

t�cnica, con fundamentos científicos al margen de las 

actividades e influencias políticas propias de la vida 

de los elementos relacionados con el poder central que 

se caracteriza por primar en ellos la lucha permanente 

de intereses de diversa índole en los que no suele desta

car la objetividad sino de relativo poder y capacidad 

(4) 
TAMAYO B., Enrique. Administración Municipal Colombia-

na. Bogotá, 1.988. P. 271 
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de personas y g rupo que conlleva a que predominen 

las iniciat ivas de quien más puede sobre las neces i dades 

de orden colectivo. Este puede observarse  cuando en 

nuestro país obra de carácter colectivo como los puertos 

marít i mos y fluviales, la canalización y regulación de 

los ríos, el desarrollo de la ag ricultura y la pesca, 

la educación, cede en la cons i deración de los poderes 

cent rales ante obras y gas tos eminentemente suntuarios. 

Dentro de es te orden surgieron en Colombi� una serie 

de ent i dades que se clas ifican en diez secto res de la 

economía nacional. 

Sector I 

Servicios 
Especializados 

Sector II 

Fomento Económico 

Sector III 

Comercio Exterior 

CASOS 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Instituto de ·Investigaciones Geológi

co minero 
Colciencias 

Salinas (Empresa industrial y comer
cial) del Estado 
Industria Colombiana de Energía 
Eléctrica (ICEL) 
Corporación Eléctrica de la Costa 

tlántica (CORELCA) 

nstituto 
e Comercio 
ona Franca 

Industrial Colombiano 
Exterior (INCONTEX) 

I 



Sector IV 

Fomento Agropecuario 

Sector V 

Fondos Rotatorios 

Sector VI 

Bienestar Social 

Sector VII 

Educación y Cultura 

Sector VIII 

Salud y Previsión 
Social 

Sector IX 

Transporte y 
Comunicaciones 

EMA 
CORA 
A 
DERENA 

12 

iondo Rotatorio de las Fuerzas Armadas 
ondo Rotatorio de la Policía Nacional 
ondo Rotatorio de los Ferrocarriles Nales. 

CT 
CBF 
ondo Nacional de Ahorros 

�

CFES 
ENA 
CCE 
CTEX 

�
SS ,

r 

aja Nacional de Previsión 
ospital Universitario 

TELECOM 
FONDO VIAL NACIONAL 
COLPUERTOS 
Ferrocarriles Nacionales 
Aeronáutica Civil 

Social 



Sector X 

Economía Mixta 

13 

�
aneo del Estado 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda 
Corporaciones Financieras 

Puede observarse con claridad en que consiste la Descentralización 

funcional al dividir la acción del Estado en diferentes 

sector es y agrupar en ellos a sectores y empresas con 

la finalidad de que asuman el cumplimiento de sus funcio

nes más especializadas en forma científica, técnica y

eficiente pero que dentro de las contradicciones de nues

tro sistema bajo un proceso de individualización y perso

naliz ación· han producido efectos negativos tales como: 

Descordinación, duplicación de funciones, paralitismo 

y competencia en el logro de objetivos, lo que acarrea. 

derroche de esfuerzos y de recursos de desmero de la 

colectividad. 

1.2.3 La Descentralización por Servicios 

Es llamada tambi6n Descentralización por establecimientos 

públicos. Se da objetivamente cuando la prestación de 

uno o varios servicios públicos es asumida por una entidad 

como las Empresar Públicas de la ciudád de Barranq uilla, 

separado de los demás servicios del Municipio y asumidos 

legalmente mediante personería jurídica. Se ha efectuado 

en el país a partir de la reforma en el año 1. 968 con 

las finalidades anteriormente descritas y con las mismas 
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fallas analizadas sin que pueda esta acción escapar a 

las realidades del aparato estatal nacional. 

1.2.4 Descentralización por Empresas 

_/ 

Complementa acciones a nteriormente estudiadas y forma 

parte del ámbito del Estado moderno, del Estado empresa

rial, gestión en la cual, el Estado se preocupa no solo 

por su acción politíco-administrativo, por el manejo 

exclusivo de la Administración pública sino que entra 

a participar en la producción de bienes y servicios promo-

cionando, funcionando y creando empresas productivas 

(Monómeros, Concesión Salinas, Ecopetrol) con las cuales 

trata de atender desequilibrios regionales, incentivar 

el crecimiento de algunos sectores e.specíficos y ejercer 

su acción dinamisadora de la economía nacional. 

Las empresas que surgen dentro de este tipo de Descentra

lización se adscriben a los di versos sectores y suelen 

encontrarse en el nivel nacional, departamental y munici

pal. 

1.2.5 Descentralización por Colaboración 

Es por el contrario a la anterior una ingerencia del 

sector privado en la acción del Estado, a solicitud de 
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este o por conveniencia común, en la que el Estado cede 

a los particulares la prestación de servicios que normal

mente prestaría el, pero sin la agilidad que suelen tener 

entidades como la Cruz Roja, La Defensa Civil, las diver-

sas formas de voluntariados, las corporaciones 
. ' . sin animo 

de lucro, las que bajo su tutela, vigilancia y orientación 

satisfacen necesidades de carácter colectivo. 

1.3 LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO COMO HECHO HISTORICO 

EN COLOMBIA 

La cuestión es este punto es analizar el nivel y el estado 

descentralización o centralismo en las etapas en que 

históricamente se estudia el desarrollo del país: así, 

consideramos necesario en este estudio los siguientes 

períodos fundamentales: El anterior a la Conquista, 

el de la Colonia, el de la República, hasta la reforma 

de 1.886 y de 1.886 en adelante. 

1.3.1. Pre.conquista y Conquista 

En razón del volumen po blaci_�nal y la relativa sencillez 

o complejedidad de las poblaciones existentes, estas

en el mejor de los casos llegaron a consti t uír con muy 

raras excepciones como la de los Chibch:as, pueblos inte

grados por aldeas y comarcas bajo la orientación de un 

príncipe o soberano que gobernaba su reino y el apoyo 



de un concejo de gobierno. 
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11 A semejanza del sistema 

mexicano que Morgan califica como una democracia militar, 

no había un emperador o rey en el sentido europeo de 

estos conceptos sino un jefe de la confederación de carác

ter predominantemente militar que era designado y podía 

ser destituído por el concejo federal". (5)

Dentro de este concepto puede afirmarse que la organiza-

. , 
Cl.On político-administrativa de nuestras poblaciones 

en el período estudiado era de tipo federalista y, estaban 

consitituídas por federaciones de Municipios, aldeas, 

comarcas gobernados por un príncipe, casique, zipa o 

zaque que a su v,ez se confederaban bajo el mando de un 

jefe elegido por ellos para fines de carácter predominan

temente militar y que podía ser destituido por· ellos. 
/ 

Cada Municipio, aldea o comarca, tenia'su propio gobierno 

administraba sus recursos, solucionaban sus problemas 

y solo hacían concesiones en su autonomía en caso de 

que la necesidad colectiva los. obligaba s integrarse 

bajo mecanismos de mayor asendiente como la federación 

antes mencionada. 

Ejemplo de los análisis anteriores lo constituyen los 

(S)VILLAR BORDA, Luis. Democracia Municipal, 11986 Bogotá
P. 73
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Muiscas, conformados con entre 20 y 100 viviendas y hasta 

500 habitantes en promedio. Los residentes en un territo-

rio mas amplio en el que se integraban varios poblados 

o aldeas constituían las federaciones cuya cabeza estaba

un cacique. En este sentido los cacique venían a resultar

jefes de clases, sobre estos y elegidos por ellos entre

miembros de una línea hereditaria, matriarcal en el caso

de los chibchas se erigían los jefes de confederaciones

con el Zipa y el Zaque que obstentaban dignidades mas

altas en el plano militar y religioso, dejando asi en

claro el grado alto de autonomía y municipalidades tradi

cionales, sobre lo cual, se montó una estructura político

adminstrativa colonial.

En principio, puede afirmarse que el Estado español en 

cuanto a política social para América, implantó la separa-

ción de comunidades: 

repúblicas españolas. 

Las 
/ 

repúblicas de Indios y las 

Esto generó una situación dualista 

que trataba de interpretar las diferencias históricas 

y culturales, pero que desapareció y fracasó por cuanto 

en América, tal segregación fue vencida por un proceso 

de mestizaje que hizo imposible esa separación. "La 

legislación inmediata en esta materia fue, pues, como 

en otras, anulada por la realidad". (6)

(5)Ibid., p. 16 p. 83



"Que en las reducciones haya alcal
des y regidores indios ordinarios 
que en cada pueblo y reducción 
haya un alcalde indio de la misma 
reducción, y si pasare de 30 casas, 
dos alcaldes y dos regidores, tam
bién de indios; y aunque el pt1eblo 
sea muy grande no haya más de dos 

I alcaldes quatro regidores, y si 
fuere de menos de 80 casas y llegare 
a 40 no más de un alcalde y un 
regidor, los cuales han de elegir 
por años a otros, como se práctica· 
en pueblos de españoles e indios 
en presencia de los curas 11
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11 que los mismos indios se escojan unos como Jueces 

Pedáneos y Regidores, Alguaciles y Escribanos, otros 

Ministros de Justicia, que a su modo y según sus costum-

bres, la administren entre ellos " ( 7) 

Para darle piso económico a est estructura, en los pueblos 

de indios existieron cajas De Censos y Bienes, que perte

necían a la comunidad de indios, cuyos dineros se utiliza

ban en el sostenimiento de hospitales, la asistencia 

social, el pago de impuestos, diezmos a la iglesia y 

sostenimiento de casas de recogimiento, 

colegios para indios. 

seminarios y 

Este admirable edificio jurídico basado en la idea de 

proteger a los indios y respetar su historia y sus costum

bres, contrastaba con la realidad del proceso de mestizaje 

(7) 
Ibid. 2 
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que se verificaba en razón de las muy particulares condi

ciones de vida de los colonos en las haciendas, en las 

minas y demás explotaciones y con la natural poli tica 

de hispanización que se imponía en las relaciones de 

la potencia imperial con los pueblos sojuzgados. Este 

implicaba ambivalencia de metas, conflictos de normas, 

abusos y perjuicios, para el sistema que paulatinamente 

fue dando paso a otras formas en razón de fortalecimientos 

del municipio español como punto central de la coloniza

ción española. 

1.3.2 La Colonia 

Durante la colonia y siguiendo el modelo de la estructura 

político-administrativa española, el municipio es el 

eje del Estado. Son los Municipios y sus territorios 

los ejes de la administración y los principales funciona

rios Municipales fueron los alcandes ordinarios y los 

regidores, con funciones muy distintas a los actuales 

alcaldes y corregidores. Ordinariamente eran dos alcaldes 

en cada localidad que se alternaban de acuerdo a un prin

cipio de colegialidad. 

Los Alcaldes ordinarios ejercían la jurisdicción civil 

y criminal, o sea, que eran más jueces que administrado-

res. Para comprender esto hay que tener en cuenta que 

no existía para ese entonces, la división de poderes 

.! 
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por lo que en ocasiones se encuentra que los alcaldes 

ordinarios ejercían funciones ejecutivas y reemplazaban 

a los gobernadores. Los alcaldes eran elegidos por los 

cabildos, entre los vecinos sin que se mezclasen en ellos 

las demás autoridades de la corona como los oidores y 

virreyes. 

Los Regidores reemplazaban a los alcaldes en sus ausencias, 

pero sus funciones eran concernientes al abastecimiento 

en la población, los precios y medidas, la vigilancia 

de las obras públicas, de las __ cárceles, de los hospitales 

y demás servicios a la comunidad, en cierto sentido sus 

funciones son muy semejantes a la de los actuales alcal-

des. I 

Otros funcionarios fueron el Alferes Real, Los Procurado-

res, Los Alguaciles Mayores y los escribanos. Pero entre 

todo el aparato político administrativo se destacan los 

cabildos, elemento político, organismo que surge de la 

elección popular de cuya autoridad surgen los principales 

movimientos independentistas de América, al entrar en 

contradicción con los virreyes y oidores y con los reales 

en audiencias, hasta gestar proclamas de independencia, 

como sucedió en Caracas, Bogotá, Qui to, México, La Paz 

y Santiago de Chile. El grito de cabildo abierto es 

una solicitud para que las autoridades de la Colonia 
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escuchen en forma directa las solicitudes del pueblo 

reunido en la plaza mayor de Bogotá, el que elabora el 

acta de independencia y designa la junta que ha de susti-
/ 

tuir a las autoridades españolas. 

Frente a esas actitudes surgidas de las municipalidades 

como expresión de la participación popular la Corona 

Española, después de la Reconquista intentó bajo el reina

do de Carlos III igualar este sistema existente en el 

sistema Centralista de la República Francesa, impuesta 

en España. Los Cabildos disminuidos en su autonomía 

tradicional en el cargo de intendente gestó una ingerencia 

directa de tipo fiscal en el manejo de tesorero municipal 

lo que desarrolló movimientos de emancipación, que no 

ya de autonomía, cuyos ejemplos iniciales son los de 

los comuneros en la Nueva Granada, Tupak Amarú en el 

Perú, que se oponía a la creciente represión y a los 

altos y exasperantes cargas y tributos que extenuaban 

a la administración municipal y a los vecinos de las 

localidades. 

"Pero no estaba dentro de la lógica 
del régimen colonial adelantar 
una política amplia que tolerase 
una relativa autonomía de las 
�ovincias de ultramar y que se 
se reflejara en todas las institu
ciones, en primer término en 
en la administración provincial 
y municipal, sino, por el contra
rio, endurecer su posición absolu
tista y pretender dominar por 



la fuerza la inatajable corriente 
liberadora. De haber continuado 
una política como la de las Cortes 
de Cadiz, se habría llegado a 
la independencia sin el enrome 
costo en vida y riqueza material 
que significó la lucha contra 
España y, no se habría ca�ado 
entre esta y los nacientes países 
el abismo de incomprensión y 
enemistad que por un siglo envene
naron las relaciones entre la 
metrópoli y sus antiguas colonias 
con perjuicio para ambas. Por 
fortuna hoy, con una España demo
crática, los nexos entre Iberoamé
rica y la península se fortalecen 
al calor de un pasado común y 
de intereses mutuos". (8) 

1.3.3 La República 
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En los apartes anteriores se han analizado las evidentes 

relaciones que tiene la autonomía municipal con los desti

nos de los pueblos, en el proceso de liberación en América 

Latina. Fueron municipios con cabildos y ayuntamientos 

fuertes, con criterios de soberanía y por lo tanto con 

capacidad de oponerse a las medidas de la estructura 

colonial cuando estas afectaban en forma insoportable 

los intereses de los vecinos. Por ello, una de las medi-

das que contemplaba el Imperio Español ,en sus Últimos 

tiempos fueron en primera 1.1ª instancia de limitar esa 

soberanía y en segunda, reprimirla, mediante la presencia 

de funcionarios, fiscalizadores y con tratadores del papel 

de sus miembros y funcionarios. 

(S)Ibid. p. 95 
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El factor ideológico preponderante en la independencia 

americana fue la doctrina liberal: La Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida por 

Antonio Na riño, constituyó fuentes de ideas revo 1 uciona

rias y del llamado "Memorial de Agravios", elaborados 

por Camilo Torres, como resumen de las quejas de los 

americanos presentadas por el Cabildo de Santa Fe a la 

Junta Suprema de España, por los abusos y desigualdades 

de que eran objeto por parte de la Corona. No debe afir

marse que en forma absoluta fue solo la Revolución France

sa, la que influyó en estos procesos; son fuentes en 

igual proporción, la Revolución Norteamericana, la in-

fluencia inglesa, los abusos de la 
,/ 

! 

corona y el proceso 

natural de maduración y modulación de los pueblos. 

Fruto de los primeros pasos de los.procesos de independen

cia fueron las constituciones de cada uno de los estados 

en que se fraccionó La Nueva Granada, como reflejo de 

fraccionamiento en provincia del virreinato español. 

Algunas plenas de concepto utópico, inmaterializables 

en el momento de su expedición y aun en los tiempos moder

nos; otras excesivamente reglamentarias pero en evidente 

contradicción en cuanto al principio o criterio básico 

de gobierno: Centralista o Federalista. Fundamentalmente 

todas se caracterizan por la separación de poderes, pero 

muy pocas con excepción de las de Cartagena, Mariquita 
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y Antioquia se preocuparon por definir y restaurar el 

papel del Municipio que constituyó y constituye la mate

rialización del Estado. 

En un principio primaron por ejemplo; en 1.821 (Constitu

ción de Cúcuta) los criterios federalistas de las legisla-

ciones francesas y de los EE.UU.: Se organizó la adminis-

tración de las provincias y cantones que tendrán a su 

cabeza un gobernador, dejando la administración municipal 

en un aparente estado de autonomía que reflejaba no un 

criterio, sino un vacío en este aspecto de la administra

ción estatal. 

Más tarde como fruto de las contradicciones de criterios 

e intereses se expide la Constitución de 1.830 en la 

que la autonomía municipal desaparece por completo, ya 

que los alcaldes entran a depender de los gobernadores 

y estos del poder central. Esta carta constitucional 

destinada a regir los destino s de la Gran Colombia, 

no tuvo vigencia ante la desmembración 4� ella y la diso

lución del sueño Bolivariano. 

En 1.832, se expide la Constitución de la "Nueva Granada", 

nombre que adoptó incialmente lo que hoy es Colombia, 

que conservo al igual que la constitución de 1.843 los 

principios centralistas de la de 1.830 en materia munici-
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.I 

pal a un régimen tan negativo que comparativamente. se 

considera más triste que el régimen colonial y que fue 

origen de las guerras entre los estados que se materiali

zan en la constitución de 1.853 dando paso a los regímenes 

federalistas. 

Visto así el panorama puede afirmarse, que el centralismo 

no es un fenómeno nuevo en el país y, que aun, posterior 

a la Constitución de Rio Negro en 1.863 hubo descentrali

zación administrativa a pesar de responder: a un estado 

federalista: Había federalismo en cuanto a la administra-

ción económica, política y fiscal de cada uno de los 

Estados federativos que integraron a los EE.UU. de Colom

bia, pero no en la gestión municipal ya que ellos quedaron 

sujetos a peor forma a cada uno de los jefes estatales, 

sin autonomía, sin recursos propios y por lo tanto, sin 

capacidad de atender sus problemas. 

1.3.4 La Constitución de 1.886 

A raíz del proceso de Descentralización nacional y del 

mal funcionamiento del Estado federalista surgió la Cons

titución poli tica de 1. 886 inspirada en el pensamiento 

de Rafael Nuñez, Miguel Antonio Caro y José Maria Samper, 

de criterio centralista, que pregonó y materializó la 

centralización política y la Descentralización Administra

tiva, cuyos artículos 1 y 2 dicen así: 

./ 
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"-Art. 1: La nación colombiana se reconstituye en forma 

de república unitaria. 

"-Art. 2: La soberanía r ec ide esencial y excl usi v amen te 

en la nación y de ella emanan los poderes públicos". (9) 

En su segunda parte esta constitución, en su artículo 

199 faculta a los concejos municipales para ordenar por 

medio de acuerdos lo conveniente para la administración 

municipal y el artículo 200, otorga al alcalde el carácter 

de agente del gobernador y mandatario del pueblo. 

1.3.5 Las Reformas de 1.910, 1.936 y 1.945 

Durante el gobierno del General Rafael Re��s, la constitu

ción anterior fue modificada y se suprimieron las asam

bleas departamentales que fueron reemplazadas por concejos 

administrativos en el acto legislativo No 3 de l. 910, 

el régimen departamental fue establecido y restructuradas 

las asambl eas departamentales como acuerdos legislativos 

de elección popular . En la Reforma de 1.936 se incorpora

ron principios de tanta trascendencia como el de la fun-

ción social de la propiedad y la función del Estado en 

la redist ribución de las riquezas sin mayores modificacio-

nes en cuanto al régimen municipal. Es en la Reforma 

de 1.945 cuando el tema del municipio toma un papel cen-

(9) CERRO PA.UMW), Al�rto. la D?s::entraJización M.mici¡:al, Biblioteca Jurídica,
1 ed., 1.983 p. 22 
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tral y en su artículo 198 establece que "La ley podrá

es ta blecer di ver s�as ca te gorías de municipios de acuerdo 

con su población, recursos fiscales e importancia económi-

- 1 d · t · t ' 
su ,admi· ni· straci· o' n" .

(lO) 
ca y sena ar is in os reg1menes para 

.I 

Esta norma amplia en su contenido, motivada a comprender 

y a entender las diversidades económicas, sociológicas 

y políticas del país, no tuvo mayor vigencia ni aplicabi

lidad en una situación que nos lleva a considerar, la 

ignorancia y falta de conciencia de los administradores 

y legisladores posteriores sobre la importancia del muni

cipio en la vida de la nación. 

En este recuento histórico se ha analizado una forma 

específica de Descentralización, que es la territorial, 

a partir de este momento vamos a analizar otras formas 

de Descentralización en su expresión nacional en el estilo 

de la Desecentralización por servicios y la Descentraliza

ción funcional. 

1.3.6 La Descentralización por Servicios y por Funciones 

en el Estado Colombiano. 

En el año de 1. 954 en la dictadura del general Rojas 

Finilla, la Asamblea Nacional Constituyente, expidió 

el acto legislativo No. 5 mediante el cual, el legislador 

(10) Ibi.d. P. 25
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podía crear establecimientos públicos dotados de persone

ría jurídica autónoma, para la prestación de más de diez 

servicios especialmente determinados, los cuales tendrían 

competencia para desarrollar las actividades relacionadas 

con el cumplimiento de sus objetivos y podían ser locales, 

regionales o nacionales. Mediante esta norma se consagró 

constitucionalmente la Descentralización por servicios 

y se <lió origen a las conocidas instituciones, Descentra-

lizadas existentes en el país. Con la caída de Rojas 

Finilla, el referéndum de 1.957 derogó todas las disposi

ciones del general Roja y hubo que esperar hasta el año 

de 1. 955 mediante decreto 1050, se denominó Organismos 

Autónomos Descentralizados a todas 
.?

quellas entidades

en que la nación, los departamentos o municipios tuvieran 

acciones o a par tes de capital conjunto o indi vid ualmen te 

por más del 50% del total. En el año de 1959 la ley 

151 normativa del control fiscal estableció que: "Las 

empresas y establecimientos jurídicos Descentralizados, 

cualquiera que sea la forma de administración adoptada, 

son parte de la administración pública, sus bienes y 

rentas, por su origen son desmenbración del patrimonio 

público y están afectos a la prestación de servicios 

públicos, culturales o sociales y a la regulación o fomen

to de la economía nacional, dentro de los límites que 

señala la Constitución. Las entidad es de que se trata 

tendrán autonomía administrativa, personería jurídica 
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y patrimonio independiente, apostados directa o indirecta

mente por el Estado". (ll)

Como puede o bse rv ar se en la norma anterior se establecen 

las características primordiales de la Descentralización 

por servicios y por empresas-- recogiendo importantes con

ceptos que para esa época ya se habían adoptado por la 

Corte Suprema de Justicia. 

/ 

Posterior a los avances anteriores, el acto legislativo 

No. 3 de 1.959 modificó el artículo septimo de la Consti

tución para establecer que "fuera· de la división general 

del territorio habrá otras dentro de los límites de cada 

departamento, para arreglar el servicio público. Las 

divisiones relativas a los fiscal, lo militar, la instruc-

ción y el fomento de la economía podrán no coincidir 

con la división general". (12) 

En resumen con estos actos el legislador dió paso en 

la modernización del Estado a la Descentralización por 

empresas, por servicios y por funciones. 

1.3.7 La Reforma de 1.968 

(11) Ibid. P. 27
(12) Ibid. P. 27
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Es la llamada Reforma Constitucional de Lleras Res trepo. 

Establece una serie de instituciones de nitido contenido 

Descentralista, entre las cuales destacarnos las siguientes: 

"La ley, a iniciativa del gobierno determinará los servi

cios a cargo de la nación y de las entidades territoriales 

tendiendo en cuenta la naturaleza, importancia y costo 

de las mismas". (l3)

"Para la mejor administración o pre.stación de servicios 

públicos de dos o más municipios de un mismo departamento, 

cuyas relaciones den al conjunto las características 

de un área metropolitana, la ley podrá organizarlas corno 

tales, bajo autoridaes y regiones especiales, con su 

propia personería, garantizando una adecuada participación 

de las autoridades municipales en dicha organización. 

Corresponde a las Asambleas, a iniciativa del gobernador 

y oida previamente la opinión de los Concejos de los 

Municipios interesados, disponer del funcionamiento de 

las autoridades así autorizadas". ( 14)

"La ley establece.rá las condiciones y las normas, bajo 

las cuales los municipios pueden asociarse entre sí para 

la prestación de los servicios públicos. 

(13) Ibid. P. (12)
(14) Ibid. P. 28

Las Asambleas, 
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a iniciativa del gobernador podrán hacer obligatoria 

cada asociación conforme 

eficiente 

• 11 requiere . 

y económica 

(15) 

a la ley 

prestación 

citada cuando la mas 

de los servicios lo 

Mediante estas disposiciones, se inició el proceso moderno 

de Descentralización en Colombia, conjugándose en la 

administración municipal, la modalidad territorial por 

funciones y por servicios que se perfeccionan en posterio-

res reformas. Cabe destacar entre estas disposiciones 

el decreto ley 3130 de 1. 968 mediante e}'/ cual, el presi-

dente de la República clasificó los establecimientos 

del Estado conforme a lo establecido en el decreto 1050

del mismo afio en establecimientos p6blicos, empresas 

industriales del Estado y sociedades de economía mixta 

y delimitó el concepto de institución de utilidad comun 

que pueden considerarse dentro del tipo de Descentraliza

ción por colaboración. 

1.3.8 La Reforma de 1.983 - 1.986 

Se considera que en este período se han dado los pasos 

definitivos sobre la Descentralización municipal, mediante 

los acto�, 1.egislatj_vos que se analizan a continuación: 

(15) Ibid. (14)
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La ley 14 de. 1. 983 que fortalece los fiscos municipales. 

ce.diendo a ellos directa o indirectamente participación 

en los impuestos de timbre nacional sobre vehículos auto-

motores, consumo de cigarrillo extranjero, impuestos 

scl'bre la gasolina. Aumenta los ingresos municipales 

mediante la reorganización de los tributos de industria 

y comercio (uno de. ellos el IVA), de avisos y tableros 

de circulación tránsito y pre.dial; amplió estas tarifas 

al igual que la autonomía de los Concejos para estructurar 

las finanzas mun�cipales. Por ejemplo, los vehículos 

automotores de uso particular fueron grabados a favor 

del municipio del 2 por 1.000 sobre un ,valor comercial, 
.I 

el impuesto pre.dial se estableció entre el 4 y el 12 

por 1.000, pudiéndose aumentar estos porcentajes para 

los "lotes de engorde". 

Otros 1 ineamj.en tos deseen t ralis t.as de la llamada Reforma 

Betancourt, fue la creación de las unidades de planifica

ción regional, mediante la ley 76 de 1. 985 mediante la 

cual, específicamente se crearon, la Unidad de Planifica

ción Regional de la Costa Atlántica, la Occidental, la 

del Centro de Oriente, la de la Orinoquía y la de la 

Amazonia, dejando excluido de ellos el Distrito Especial 

de Bogotá, como caso especial. 

El acto legislativo No. 1 de 1.986 estableció la elección 

popular y directa de los alcaldes y de todos los Concejos 
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Cornisariales. Quitó a los alcaldes la función de agentes 

del gobernador y les ratificó su calidad de jefes de 

la administración municipal. Fijó en dos años el período 

de los alcaldes y iispuso que la primera elección popular 

de alcaldes fuera el segundo domingo del mes de marzo 

de l. 988, prohibiendo la reelección i n,m e d i ata 
.( 

Derogó 

la atribución que tenían los gobernadores de revocar 

los actos de los alcaldes por motivos de legalidad. 

Algo importante despojó del rango constitucional la elec-

ción de los tesoreros por los Concejos y le atribuye 

al alcalde esa potestad, pero a su vez otorga a los Conce

jos la potestad de designar los Contralores Municipales 

y creó la consulta popular para desidir sobre asuntos 

de interés común. 

Debe mencionarse la ley 11 de 1.986 que establece exacti

tudes sobre la legislación anterior en materia de funcio

nes de los administradores y administrados, sobre vicios 

y prácticas insanas, sobre la . , creacion y funciones de 

los municipios, de las inspecciones de policía, Asociacio

nes de Municipios y Juntas Administradoras locales, sobre 

la participación comunitaria, sobre las entidades descen

tralizadas, los personeros, el personal de funcionarios, 

los contratos, el control fiscal, los Concejos y Conseje

ros, la elección de funcionarios, los acuerdos, las facul

tades extraordinarias para reformar funciones, para la 
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codificación de disposiciones y la aplicación del cuocien

te electoral de los asuntos locales. 

La ley 12 de 1.986 redistribuyó los recaudos por impuestos 

a las ventas, favoreciendo significativamente a los muni

cipios y entre estos especialmente a los pequeños y media

nos, elevando su participación en el impuesto a las ventas 

del 25 al 45% en la siguiente forma: El 28,5% a partir 

de 1.992 se distribuirá entre el Distrito Especial de 

Bogotá y todos los municipios del país y 16. 8% que se 

repartirá entre los municipios con menos de 1.000 habitan

tes, en proporción a sus habitantes. 

Esta ley establece consideraciones importantes tales 

como por ejemplo: 

El incremento de la participación en el impuesto a 

las ven tas, 

sión. 

deberá destinarse cada año a/gastos de inver
,1 

En los municipios donde la mayoría de la población 

está ubicada en la zona rural deberá invertirse en ellos 

por lo menos el 50% del impuesto a las ventas. 

En los municipios menores de 100.000 habitantes donde 

la mayoría de la población vi ve en la cabecera, tendrán 
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que invertir en los corregimientos y el área rural, al 

menos el 20% de lo que reciban. 

La ley 12 de 1. 986 sirvi6 de marco reglamentario para 

los decretos legislativos 77 a 81 median te los cuales 

se inicia el desmonte gradú.al y liquidaci6n del ICCE 

y del INFOPA, para trasladar sus funciones a los munici

pios y transfiere a ellos funciones de dif,rentes institu-
.! 

tos descentralizados de orden nacional. 

Aspecto importantísimo para la competencia del Trabajo 

Social en la llamada ley 11 es · la que contemplan los 

arts. 4,5,6, en los que se establecen que para la presta

ci6n de los servicios los Concejos Municipales, podrían 

dividir el terrotorio de sus distritos electorales en 

sectores a llamarse comunas en las arcas urbanas y corre

gimientos en las rurales y que en ningún caso una de 

ellas puede tener menos de 10.000 habitantes quedando 

bajo la competencia de los alcaldes lo relacionado con 

los límites de cada una de ellas. 

En relací6n con las comunas o corregimientos en cada 

uno de ellos debe elegirse una Junta Administradora Local, 

cuyas funciones se relacionan en el artículo 17 del res

pectivo capitulo y se integrarían con no menos de tres 

miembros ni más de siete, elegidos en la forma en que 
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determinen los Concejos. En ning6n caso menos de la 

tercera parte de los miembros de .la Junta serán elegidos 

por votaci6n directa por ciudadanos de la comuna. Se 

dispone que los miembros principales y suplentes de las 

corporaciones de elección popular no podrán hacer parte 

de la Junta Administradora Local. El período de la Junta 

deberá coincidir con el de los respectivos Concejos Muni

cipales y que los alcaldes, los personeros, tesoreros, 

contralores municipales y el respectivo o respectivos 

inspectores de policía pueden participar, con derecho 

a voz, en las deliberaciones en las Juntas Administradoras 

Locales. 

Otras disposiciones relativas a la junta que establecen 

que estas distribuirán y asignarán las partidas que a 

su favor se incluyan en los presupuestos nacionales, 

departamentales y municipales y de las entidades descen

tralizadas y que se apropirán los valores de aquellos 

impuestos sobre tasas y contribucj_ones que se establezcan 

exclusivamente para las respectivas comunas o corregimien

tos para que est8S juntas no puedan crear organismo admi

nj_strativo alguno y la presupuestación de sus recursos, 

su manejo e inversión se hará por las entidades o depen

dencias de carácter central. 

El capitulo quinto delimita con la participaci6n comunita

ria: Las Juntas de Acción Comunal de los diferentes 

/ 
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barrios, las sociedades de mejora y ornato, las juntas 

y Asociaciones de Recreaci6n, Defensa Civil, usuarios, 

Comités y Asociaciones sin Animo de Lucro, con sede en 

ellos puede vincularse a los programas de trabajo de 

las Juntas y para tal fin celebrarán con los municipios 

y sus entidades descentralizadas los convenios necesarios. 

El capítulo sexto de la ley 11 de l. 986 artículo 26, 

27 y subsiguientes reglamentan la participación de las 

entidades descentralizadas en la vida municipal y su 

relaci6n con sus organismos (Concejo y Juntas Administra

doras Locales) para definir las respectivas competencias 

y pautas de participaci6n. Como puede verse estos artícu-

los merecen un estudio minucioso por parte del profesional 

de Trabajo Social, por sus implicaciones de organismo 

y desarrollo de la comunidad y de espacio de intervención 

profesional. 

/ 

1. 4. EL MUNICIPIO COMO UNIDAD Y SUJETO DEL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

Se habla del Municipio como la esencia de la nacionalidad, 

el asiento de la sociedad y en el se distinguen como 

tal sus aspectos formal, que en nue.stro caso significa 

que el componente material es un componente socio16gico 

y, el formal es un componente jurídico. 
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Puede considerarse como impulso primario para el surgi

miento de las municipalidades las necesidades de compafiía, 

solidaridad, defensa, organización y distribución de 

los esfuerzos de los individuos y las familias con afini-

dad com6n que coinciden en un lugar comun. El hecho 

de requerir la ayuda mutua genera nuevas relaciones socia

les, que por sus características son típicas y exclusivas 

del hombre. Las asociaciones en sus diversas formas 

y entre ellas las municipalidades son el ejemplo concreto 

de estos mecanismos, a trav,s de los cuales, inicialmente 

en forna natural y posteriormente en forma organizada 

y compleja el hombre satisface sus necesidades: Por 

ello, es fácil comprender que el municipio en sus orígenes 

es anterior a la ley y, es la matriz en la que se genera 

la ley en sus expresiones m6s complejas. 

En las primeras comunidades no se detecta la existencia 

de instituciones propiamente dicha y mucho menos de tipo 

legal. En su proceso de desarrollo se encuentran legisla-

dores o mejor dicho organizaciones, que crean reglamenta

ciones que facilitan la convivencia, la integración y 

el cumplimiento de los papeles de las personas que inte-

gran la colectiv@d. 11El Municipio es la institución 

jurídico-política que personifica como facultades públicas 

y capacidad civil, una o varias comunid9des de familia, 

entidades, bienes y trabajo, la cual, est! emplazada 
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en un t�rmino legalmente circunscrito, al que extiende 

su poder jurisdiccional integrado en el Estado, como 

organo final de su jerarquía administrativa-territorial''.(M) 

A este tipo de definici6n que nos presenta el ente munici

pal en su presentaci6n universal podemos contrastar otras 

que tienen más en cuenta lo social: "El municipio, si-

suiendo la historia de su desarrollo en todos los países, 

puede definirse como un grupo de. familia que unidas por 

un inter&s com6n, se establecen sobre un pe�uefio territo-

rio. Politicamente es una c�lula del organismo nacional. 

Administrativamente es un n6cleo del servico p6blico. 

Geográficamente es una parte del territorio. (Ignacio 

Mejia Maya)". Del mismo autor pueden , é:i tar se, las si
/ 

guientes: "El Municipio es una agrupación natural de 

familias o individuos que por atractivos de. una región, 

necesidades de tráfico de defensas, se reunen en un lugar 

determinado formando una colee t t'v idad con fines propios 

como grupo, pero distintos de los de su componente como 

familia o individuo". (17) 

El artículo 187 establece precisiones sobre la . , creacion 

(16) TAMAYO BORRERO, Enrique. Administraci6n Municipal 
Colombiana, 2 ed. Bogotá 1.988. P. 19 

(l7) Ibid. P. 37



40 

de los Municipios y establece como funci6n de las Asamble-

., :, De par tamen tal es: Crear, suprimir, segregar o agregar 

término::; municipales y fijar los límites entre los Munici-

píos. 
,! 

De acuerdo a esto disposici6n constitucional, la ley 

14 de 1. 969 modificada por la ley 11 de 1. 986 en sus 

artículos 2 y 3 estableci6 los requisitos que debe tener 

en cuenta la Asamblea, para crear o reconocer los Munici-

pies: Que tengan por los menos 20. 000 habitan tes y que 

el Municipio del cual se segrega no resulte con una pobla-

ción iní:erior a 25. 000, es decir. Es decir, que en el 

momento actual en que los municipios surgen, segregándose 

de otras municipalidades del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas DANE debe certificar las cifras 

anteriores. 

En los últimos tres años el Nuevo Municipio debe haber 

aportado al Municipio o Municipios de los cuales se segre

ga una suma no inferior a un millón de pesos por recursos 

propios y los distritos de los cuales se segregan, no 

deben quedar con presupuesto inferior al millón y medio 

de pesos por recursos propios, es decir, sin computar 

las transferencias de la nación y los· departamentos 

para ello la Contraloria departamental y las municipalida-

des expedir&n la correspondiente certificaci6n. El nuevo
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Municipio debe bajo concepto de los organismos departamen

tales de planeación, mediante estudio motivado demostrar 

que es capaz de organizar un presupuesto no inferior 

a un millón de pesos anuales. 

Para los nuevos Municipios se requiere que en su cabecera 

municipal reciban no menos de 3.000 personas según el 

DANE y que existen en el locales adecuados para el funcio

namiento de las oficinas públicas, la casa municipal, 

cárcel, centro de salud y escuela como mínimo o que cuente 

con los recursos para consruirlos o en su defecto que 

su construcción y dotaci6n estén previstas en los planes 

departamentales o nacionales. La correspondiente solici

tud debe estar firmada por no me.nos de cuatro mil ciudada

nos domiciliados en el territorio municipal, con firmas 

autenticadas por el juez del municipio o municipios de 

los cuales se segrega el que se pretende crear. Esta 

solicitud estará acompañada por el concepto de los organos 

departamentales de planeación sobre su conveniencia econó

mica, política y social y sus posibilidades de vida. 

Dentro del sistema anteriormente vigente, el Municipio 

está regido o estuvo regido por el sistema centralizado 

de gobierno por el cual, los Alcald�s eran nombrados 

por los gobernadores y este como representante del presi

den te de la Repú b 1 ica, tenía una ingerencia directa e 
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el administrativo. A 
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vitales como el presupuestal y 

partir del año siguiente a las 

vigencias de la ley 11 de 1. 986, las bases de renta y 

presupuesto se aumentarin cada año en su porcentaje igual 

al que aumente para el respectivo período, el índice 

de precios al consumidor elevado por el DANE. Mediante 

esta ley, y la subsiguiente el municipio colombiano posee 

su personería jurídica como persona independiente del 

órgano central, pudiendo dentro de determinados términos 

contratar, comprometer y decid ir independie_n temen te del 

órgano central para atender sus problemas y dirigir su 

desarrollo por ello tiene patrimonio independiente (sus 

propios bienes), autonomía -administrativa y capacidad 

fiscal la nueva incursión de la comunidad y la relación 

de los órganos de poder con las Juntas Administradoras 

y la comunidad. .! 
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1.5 EL INTERES DEL PROCESO PARA EL TRABAJADOR SOCIAL 

Dentro de las alternativas que se ofrecen a un profesional 

como el Trabajador Social, la proyección comunitaria 

toma cada vez mayor opción ante el cierre de espacio 

institucionales, en las empresas, organismos y agencias 

privadas o estatales en las que tradicionalmente se desem

peña el profesional, las transformaciones de la sociedad, 

la escasez de medios, la agudización del factor pobreza 

a llevado a que resurja como un factor de amplias posibi

lidades la participación comunitaria en el desarrollo 

de la sociedad. Ejemplo de. ello es Colombia, país en 

el que la reforma anteriormente ilustrada desata procesos 

de los que no puede marginarse el Trabajador Social, 

por constituir ello peligro de desactualización y desubi-

cación frente a los procesos de modernización de nuestra 

sociedad. 
/ 

El profesional de Trabajo Social, debe estar en permanente 

consulta con los cambios y modificaciones que se dan 

en la sociedad de tendencias existentes, de las exigencias 

y oportunidades que esos procesos le ofrecen y aun más 

de identificar aspectos y factores, que para otros resul

tan problemáticos y bajo su acción logren un adecuado 

tratamiento para colocarse como profesional de vanguardia 

capaz de liderar acciones de carácter colectivo y de 
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profesionalizar respuestas que en forma expontánea o 

empírica da la sociedad a sus problemas. 

Esto significa por ejemplo que problemas como el sanea

miento ambiental, la atenci6n y protecci6n al menor, 

la educación social de la comunidad y (·de. las personas, 

la salubridad, la alimentaci6n, la solidaridad, la coope

ración dentro del marco de la actual legislaci6n que 

crea las comunas, el Trabajador Social, debe proyectarse 

en ese sentido para que a la expontaneidad y el empirismo 

de las respuestas que pueden dar los individuos, grupos 

y organizaciones, sea posible adecuar su nivel en estruc

tura de proyectos y programas que comprometen racionalmen

te los recursos de la comunidad y la sociedad. 

El conocimiento del acto constitucional No. 1 de 1. 986,

de las leyes 12 y 14 y de los decretos reglamentarios 

que a nivel nacional impartan jurídicamente, el proceso 

debe particularizarse con el estudio de los acuerdos 

y ordenanzas que particularizan a este proceso en cada 

región y localidad. Cómo asimina la comunidad este proce

so? y como responde el? son aspectos psicosociales que 

refuerzan el adiestramiento jurídico y que le darán el 

matiz que requiere el Trabajador Social, para ubicar 

dentro de su campo y sus conceptos lo que inicialmente 

esa netamente jurídico y así ejercer sus criterios en 

el ámbito de su profesión. 



45 

2. LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO

DE BARRANQUILLA 

Para el desarrollo de este capítul o se han escog ido tres 

momentos, el proceso de org anización de las comunas en 

la ciudad, elección de las Juntas Administradoras Locales 

y la situación resultante: El primero que se ha denomina

do antecedentes, el segundo la elección de las Juntas 

Administradoras Locales y el tercero la situación resul

tante posterior a la elección de Juntas. 

2 .1. ANTECEDENTES DEL PROCESO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

Por las implicaciones analizadas en el capítulo anterior, por su 

complejidad, por la heterogeneidad de. los elementos participantes 

y de sus implicaciones, la puesta en marcha de la ley 

11 de 1.986 en el país, se ha dado en forma lenta tomando 

como proyectos pi9neros el �e la ciudad de Cartagena, 

en primera instancia y, el de la ciudad de Barranquilla, 

verificado un año después. 
( 

El caso de Cartagena reviste importancia por haber sido 
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esta la primera ciudad del país en declararse capacitada 

y organizada para materializar la mencionada ley, y as1 

fue como con el concurso de los estamentos políticos, 

gremiales y sociales se llevaron a cabo tanto la organiza-

ción de la ciudad en un No. de 33 comu,nas y 15 corregi-

mientos y la elección de las respectivas juntas, celebrado 

el día 26 de julio de 1.987 con resultados que la doctora 

Yolanda Ribón en ponencia presentada al VI Congreso de 

Trabajo Social, realizado en Bucaramanga en el mes de 

junio de 1.988 conceptua en las siguiente forma y en 

especial sobre la participación de Trabajo Social que 

además de atributos relacionados con el residir el Trabajo 

Social en una determinada comunidad que forma parte de 

una comuna, su facilidad de relación, su sentido de socia

bilidad y la natural inclinación que la profesión genera 

hacia procesos de la participación popular constituye 

un gran atractivo para poder poner en práctica estas 

cualidades y calidades en el espacio geográfico, político 

y social de una comuna y por extensión de una ciudad. 

Dentro de ese criterio un grupo de Trabajadoras Sociales, 

una de ellas, la doctora Yolanda Ribón, profesores de 

la Unive.rsidad de Cartagena decidieron postularse a la 

directiva de una Junta Administradora Local y lograron 

su propósito, integrando en ella elementos de otras profe-

siones y líderes populares, participando directamente 
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como moradoras de la comuna 18. Dividieron su trabajo 

en varias etapas de las cuales se señala las de motivación 

in terna del equipo en lo que a definición de objetivos 

y propósitos se refiere y a la motivación externa en 

lo que a participación comunitaria, presentación a la 

comunidad, conformación de comités y equipo de trabajo, 

divulgación de proyectos, difusión de tareas y responsabi-

. (18) 
lidades. Este propósito inicial se cumplió en esa 

ciudad logr6ndose la elección de las postuladas entre 

14 pe.rsonas elegidas: Siete principales y siete suplen-

tes, iniciándose en forma inmediata un trabajo de educa

ción hacia la comunidad en cuanto a derechos y posibilida

des de las Juntas Administradoras Locales y en especial 

para evitar la ingerencia de los partidos poli tices en 

la orientación de las comunas como apéndice de ellos. Es 

una tare.a que hasta el momento ocupa a las autoras del 

trabajo en los siguientes frentes de trabajo: 

1. Establecimientos de alianzas con miembros de otras

comunas, para dar paso a formas superiores de organización 

(Asociación de Juntas del Sur, Asociación de Juntas del 

Centro, etc.) y ... 
.( 

(18) 
RIBON DE RODRIGUEZ, Yolanda. Participación en 

las comunas, Dimensión de una labor de Trabajo 
Social por una real Democracia. Trabajo presen
tado para el VI Congreso Nacional de Trabajo 
Social. Cartagena, abril 1.988 
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2. Elaboración del diagnóstico de necesidades básicas

de la comuna socializando esta actividad mediante su 

proyección a las otras Juntas Administradoras Locales, 

hasta lograr un diagnóstico de. la ciudad que surja de 

las bases hacia las instancias político-administrativas 

del mismo. 

Otro aspeto que hay que resaltar, son los obstáculos 

y limitaciones que han sido seiialados en el capítulo 

primero de este trabajo como contradicción de un proceso 

de Descentralización en el que existen objetivamente 

mecanismos ele tipo presupuestal, de tipo administrativo 

y político que impiden una verdadera gestión en tal senti

do, pero que también en las comunidades hay definiciones, 

necesidades de capacitación, de educación, de identifica

ción y asimilación de conceptos que suponen tareas concre

tas para el área profesional de Trabajo Social. 

En el caso de Barranquilla, luego de prodigios y discusio

nes en el año de 1.988 se expidió el/'acuerdo 002 por 

el cual el Concejo Municipal de la ciudad en uso de sus 

facultades legales y de las que le otorga el artículo 

311 del decreto 1333 de 1.988, por el cual, se sectorizó 

a la ciudad de acuerdo a consideraciones de orden social, 

económico y político dentro del acuerdo Metropolitano 

n6mero 1 de 1.985 en el cual, se establecieron los límites 
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de la ciudad para el año 2.000 quedando la ciudad distri

buida de la siguiente forma: 

COMUNA# 1: Barrios: Las Flores, San Salvador, Siape 

y las áreas industriales de la Vía 40 com

prendidas en esos sectores. 

COMUNA# 2: Barrios: 

Castillo 

El Paraíso, El Limoncito y el 

COMUNA# 3: Barrios: Riomar, Santa M6nica, Altos de 

Riomar, San Vicente, Altamira, El Poblado 

y Villa Santos. 

COMUNA# 4: Barrios: Nuevo Horizonte, Los Alpes, La 

Cumbre, Ciudad �ftrdín. 

COMUNA# 5: Barrios: El Golf, El Porvenir, Altos del 

Prado 

COMUNA# 6: Barrios: El Prado y Bellav'ista. 

COMUNA# 7: Barrios: Modelo, Santana, San Francisco, 

La Concepción y las áreas de la Base Naval 

y del Batallón Nariño. 

COMUNA# 8: Barrios: Abajo, Monte Cristo, Rosario, 

Centro Comercial del Mercado, El Boliche 

y Zona Industrial, Cervecería Aguila y Barlo

vento. 

COMUNA# 9 Barrios: Boston, Am�rca y Colombia. 

COMUNA# 10: Barrios: El Recreo. 

COMUNA# 11: Barrios: Las Delicias, Los Jobos, Las Merce-
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des Sur, Betanía, La Florida. 

COMUNA# 12: Barrios: Las Estrellas, La Pradera, Los 

Olivos, La Paz y El Pueblo. 

COMUNA# 13: Barrios: La Manga, Por Fin y Me Quejo. 

COMUNA# 14: Barrios: El Silencio, La Libertad, Olaya, 

Nueva Granada, Santo Domingo. 

COMUNA# 15: Barrios: San Felipe. 

COMUNA# 16: Barrios: Los Andes, Los Pinos, Pumarejo 

y Buena Esperanza. 

COMUNA # 17: Barrios: San Isidro, Loma Fresca y Lucero. 

COMUNA # 18: Barrios: Alfonso López, Atlántico y Chiquin-

quirá. 

COMUNA 41 19: Barrios: San Roq_ue y Montes. 

COMUNA H 20: Barrios: Rebelo. 

COMUNA # 21: Barrios: La Luz, La Chinita, Villanueva, 

La Loma 1 , 2 , 3 , sector lind us tria 1 de la 

Zona Franca y el Terminal. 

COMUNA # 22: Barrios: Las Nieves y Bavaria 

COMUNA # 23: Barrios: El Carmen, San José y Cevillar. 

COMUNA # 24: Barrios: La Ceiba, Gerlein, Villate, Los 

Continentes y la Sierra. 

COMUNA lf " 25: Barrios: Carlos Meisel, Nueva Colombia, 

La Esmeralda y el Valle. 

COMUNA# 26: Barrios: Ciudad Modesto, Lipaya, Malvinas, 

Sourdis, 7 de Agosto, 'Los Rosales. 

COMUNA# 27: Barrios: El Bosque y La Planada. 

COMUNA# 28: Barrios: San Luis, Santo Domingo de Guzmán, 
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Las Américas, El Romance, California, Cordia

lidad y Villa San Pedro. 

COMUNA 11 29: Barrios: Santa _María, 20 de Julio, 7 de 

Abril y Las Granjas. 

COMUNA# 30: Barrio: Carrizal. 

COMUNA # 31: Barrio: Ciudadela 20 de JuJ!io 

COMUNA# 32: Barrios: La Sierrita, Kenedy y Santuario. 

COMUNA# 33: Barrios: La Alboraya y la Victoria. 

COMUNA# 34: Barrios: La Uni6n, Boyacá y Campito. 

COMUNA# 35: Barrios: La Magdalena, Buenos Aires, Las 

Palmas y Tayrona. 

COMUNA# 36: Barrios: San Nicolás, San Antonio, Galán, 

Urbanizaci6n Las Dunas, Universal y El Lim6n. 

COMUNA# 37: Barrios: Santa Helena, 

Bolívar y Primero de Mayo. 

CORREGIMIENTO: Juan Mina 

Pasadena, Sim6n 

En el artículo octavo de este acuerdo, se estableci6 

que cada comuna y corregimiento tendría una Junta Adminis

tradora Local integrada por siete principales y siete 

suplentes, uno elegido por el Alcalde, uno por el Concejo 

Municipal y cinco por la comunidad coincidiendo el período 

de las .Juntas Administradoras con el Concejo Municipal, 

hecho que se puntualiz6 en el artículo noveno en el que 

además se suscribi6 un parágrafo transitorio señalando 

como primer período de las Juntas Administradoras Locales 

el día 1 de agosto de 1.988 hasta el 31 de julio de 1.990, 
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para las Juntas Administradoras Locales, se establecieron 

adem&s de las atribuciones sefialadas en la ley, como 

hecho particular en el capitulo d&cimo los siguientes: 

l. Ordenar por medio rle resoluciones lo conveniente

para laadministración, buena marcha y defensa de los 

intereses comunitarios. 

2. Elaborar anualmente una re.lación de necesidades con

destino al gobierno y al Honorable Concejo Municipal, 

que deberán ser tenidos en cuenta en la elaboración del 

presupuesto correspondiente. 

Parágrafo: Esta relación ser� presentada ante los secre-

tarios de planeación y del Concejo, respectivamente a 

más tardar el 15 de octubre. 

3. Solicitar 

conducentes a 

,I 

a las autoridades competentes las medidas 

la conservación del órden público, propi-

ciando el respeto a los Derechos Humanos, La Constitución, 

La Ley, y las buenas costumbres. De igual manera pedirá 

la aplicación de. las medidas pertinentes para la mejora 

y prosperidad de los residentes en la comuna. 

4. Reglamentar y decidir la autorización de los terrenos

comunales y de uso p6blico en el territorio de su juris-

dicción. 
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Por considerar pertinente los artículos. 

UNDECIMO. 

DUODECIMO: 

La Junta Administradora Local se reunirá ordi-

naria y extraordinariamente asi: 

l. Ordinariamente por lo menos una vez al

2 . 

mes. .f 

Extraordinariamente en los siguientes 

casos: 

a . A solicitud del presidente, cada 

vez que lo considere conveniente.

b. A iniciativa de un número de miembros

de. la Junta 

que represente 

Administradora Local 

, . 
ffilTllffiO la tercera 

parte de sus integrantes. 

c. A petici6n de un número de ciudadanos

residentes por lo menos el 10% del

total de la Comuna.

Los funcionarios de?. orden Nacional, De.parta

mental y .Municipal que fuere.u invitados por 

la Junta Administradora Local a sus sesiones, 

podrán participar en ellas con derecho a 

voz. 

PARAGRAFO: El Alcalde, el Tesorero, el Contralor, el 
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el Inspector de Policía correspondiente a 

la jurisdicci6n de la Comuna o Corregimiento 

y el Personero Municipal en su condici6n 

de Veedor Ciudadano, podrán asistir a las 

reuniones de las Juntas Administradoras Loca

les, por derecho propio. 

DECIMOOTERCERO: 

DECIMOCUARTO: 

Las Juntas Administradoras Locales no 

podrán crear organización administrativa 

alguna y la presupuestación manejo e 

inve.rsi6n de 

siempre por 

de carácter 

sus recursos, se harán 

entidades 

mun:Lcipal. 

o 

En 

dependencias 

cada comuna 

o Corregimiento actuarán las autoridades

o funcionarios de carácter ejecutivo 

y operativo que determine la ley, los 

actos de los Concejos y de las autorida

des de competentes. 

Cada Junta Administradora Local, aprobará 

su Reglamento Interno para 

en todo, conforme a la ley. 

funcionar 

Copia de 

este reglame�to deberá enviarse al Conce

jo Municipal, al Alcalde Metropolitano 

y al Departamento Administrativo de 

Planeación Muni.cipal. / 



DECIMOQUINTO: 

SS 

Toda decisi6n de las Juntas Administrado

ras Locales requerirán el voto favorable 

de la mayoría simple de los miembros 

presentes en la sesi6n, a la cual se 

citará con no menos de 48 horas de ante

laci6n. 

CAPITULO III 

DE LA RESIDENCIA, INSCRIPCION Y REGISTRO DE CIUDADANOS 

DECIMOSEXTO: Serán ciudadanos residentes para los 

fines del presente acuerdo, todo aquel 

hábil legalmente para ejecutar el derecho 

al voto y que habite en la respectiva 

Comuna o Corregimiento desde por lo 

menos seis meses antes de la fecha de 

la elelcción, lo cual se expresará bajo 

la gravedad del juramento en la inscrip

ci6n indicando la direcci6n o el sitio 

de su residencia. 

PARAGRAFO: La autoridad Municipal, podrá cuando lo consi

dere pertinente, solicitar pruebas legalmente 

válidas del lugar de residencia. 
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DECIHOSEPTIMO: Los residentes en una Comuna solo podrán 

ejercer el derecho al v9t� para la elec-
,! 

ci6n de la Junta Administradora Local 

de su respectiva Comuna o Corregimiento, 

previa la inscripci6n del ciudadano 

nn los términos que señala el presente 

acuerdo. 

DECIMOOCTAVO: La inscripción de votantes y la elección 

de las Juntas Administradoras Locales 

se hará en los sitios que para cada 

comuna determine la Registraduria Munici-

pal y el Departamento Administrativo 

de Planeaci6n Municipal. 

DECIMONOVENO: El registro general de residentes por 

VIGESIMO: 

Comunas o Corregimientos será llevado 

por el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal. 

Cuando un ciudadano aparezca e.n los listados 

corno residentes en dos o más Comunas o Corre

gimientos del mismo Municipio o Municipios 

diferentes, se anularán todas las inscripcio

nes, sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones previstas por la ley para estos 

casos. 
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Cuando un ciudadano cambie de re.si

dencia dentro de los límites del 

municipio de Barranquilla o llegue 

residenciarse en el, deberá solicitar 

su inscripción corno residente en 

la Comuna a la cual se traslada. 

Esta última inscripción será válida 

y dará el derecho a participar en 

la elección de Junta Administradora 

Local, si esta se efectua dentro 

de los términos establecidos para 

la respectiva elección. 

CAPITULO IV 

DE LAS ELECCIONES 

La elección de las Juntas Administra

doras Locales, se realizará el segun

do domingo de julio del año en que 

se cumple el peri6do de la Junta 

en funciones. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: La primera elección de las Juntas 

Administradoras Locales se cele-

brará el domingo 10 de julio 
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VIGESIMOCUARTO: 

VIG.ESIMOQUINTO: 

VIGESIMOSEXTO: 
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de l. 988. 

Para las elecciones de los miembros 

principales o suplentes de las Juntas 

Administradoras Locales, se aplicará 

el sistema del cuociente electoral. 

El Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, organizará 

las el 2.,:ciones para Juntas Adminis

tra<loras Locales, con la coordinación 

y colaboración de la Registraduria 

del Estado Civil. Los candidatos 

de las Juntas Administradoras Locales 

deberán inscribirse ante la Registra

duria Municipal del Estado Civil. 

Para ser elegido miembro de la Junta 

Administradora Local, se requieren 

las mismas condiciones y calidades 

señaladas en el articulo 16 del 

presente Acuerdo. 

No podrán ser elegidos como miembros 

de una Junta Administ�adora Local: 

/ 
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1. Los miembros principales y su-

plentes de las corporaciones 

de elección popular. 

2. Los Contratistas de Obras Públi

cas del Municipio de Barranqui

lla y sus apoderados. 

3. Los que hayan sido suspendidos

J 

'+. 

en sus derechos cívicos y/o 

políticos por sentencia judicial 

Quienes 

hayan 

por 

sido 

falté! de ética, 

suspendidos del 

ejercicio de su profesión por 

autoridad competente. 

Cualquier ci udada11� residente en 

1 a r e s pe c ti va C o_m un a p o d r á s o 1 i c i ta r 

la declaratoria de nulidad de las 

elecciones d� los miembros de la 

Junta Administradora Local, hecha 

en contraindicación de los preceptos 

legales y acuerdales que fijarán 

la materia. 

Declarara la nulidad de la elección 

de un miembro de la Junta Administra-

dora Local, este será reemplazado 
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por quien ocupe el 60. lugar en 

la elección por participación directa 

de los ciudadanos. Cuando se. trate 

de más de una declaratoria de nuli-

dad, correspondiente a una misma 

Junta, se seguirá el orden deseen-

diente. 

La nulidad de la elección o designación de 

los miembros re.stantes se ceñirá al procedi

miento anterior y su reemplazo lo hará el 

el organismo autorizado. 

VIGESIMONOVENO: Facúltase a] Alcalde Metropolitano

TRIGESIMO: 

TRIGESIMOPRIMERO: 

para firm,:tl'.' con la Registraduría 

Munic: :i. paJ del Estado Civil, los 

convenios o contratos que se requie-

ran para el cumplimiento de los 

dispuesto en el presente capítulo. 

El Alcalde Metropolitano hará incluir 

las partidas necesarias para sufragar 

los gastos que demanden las eleccio

nes de las Juntas Administradoras 

Locales. 

Este acuerdo rige desde su publica-
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. , 
Cl.Oll y promulgación y deroga el 

Acuerdo 032 de 1.987. 

Como puede analizarse en la lectura del articulado ante

rior, la preocupación seiialada en el capitulo primero 

por los autores tomando como punto de referencia y por 

las autoras de. este trabajo, es evidente la inte.nción 

y la practica de expresarse verbal y gráficamente en 

materia de Descentralización Administrativa y la de intro

ducir en contradicción mecanismos que hacen de esa expre

sión un hecho aparente que permiten una ingerencia derecha 

de las instancias político-administrativas del Municipio 

(Estado) en la Junta Administradora Local sin que esta 

cu8nte con otro mecanismo que la buena disposición y

voluntad de los concejales, funcionarios públicos y Alcal

cle.s para que se incerten en los presupuestos, programas 

el e g o b i e r n o y p r-o y e c t o s a ·- e j e cut a r , los diagnósticos 

establecidos por las comunidades de acuerdo a prioridades 

que surgen de la realidad social, materia,les de la socie-

dad. 

Respecto a la participación y el grado de conciencia 

social existente es menester referirnos a comentarios 

de la prensa local, como el del 22 de mayo de 1.988, 

en el que el periodista Adalberto del Castillo, se expresa 

así: "Resulta francamente desconcertante_ el comprobar 

como un alto porcentaje de la opini6n ciudadana no tiene 

/ 
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la menor idea de lo que son las Comunas ni de los alcances 

de la ley que la instituyó, o sea la ley 11 de enero 

15 de. 1.986. Y mucho menos de lo que de alguna manera 

tienen conocimiento de esta innovación no se han percatado 

de la trascendencia de este nuevo reto de nuestra imper-

fecta democracia, ... 11 • Más __ tarde en el mismo artículo

dice, 11 Todavía hr.1.y muchas cosas que decir al respecto 

pero el espacio se acaba toca entonces invitar a los 

Barranquilleros de todos los niveles a qfie no dejen pasar 

esta oportunidad de gobernar en el mas cívico sentido 

de la expresión - a su comunidad, ... ". 

En lo que a Trabajo Social se refiere el 22 de junio 

del mismo año se verificó en la ciudad de Bucaramanga 

el VI Congreso Nacional de Trabajo social que se había 

f i j ad o e orno un o de sus o b j e U. v o s den t ro de 1 a búsqueda 

de nuevos espacios profesionales su inserción ... " en los 

nuevos espacios que surjan de la Descentralización Admi-

nistrativa", y a cerca del papel del profesional, la 

presidente de la Federaci6n Colombiana y organizadora 

del Congreso se expres6 ... 11 el Trabajador Social, debe 

buscar alternativas de acercamiento de la comunidad J 

el Estado, pero desde la misma comunidad y no de la Insti-

tución. Debemos partir de sus problemas y colaborar 

en la organizaci6n de la sociedad. 

/ 
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2 . 2 . LA ELECCION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. 

Dentro de la natural espectativa que el proceso había 

despertado en los sectores y núcleos que lideran el movi

miento comunal en la ciudad, la apatía de la mayor parte 

de la poblaci6n y la actividad de los medios de comunica-

ción se dió comienzo al proceso denunciándose el jueves 

9 de junio de 1.988, por el periodista Jorge Mariano 

que según el registrador municipal, la elección de las 

Juntas Ad mi n is t r ad-ora s Lo ca Íe s no es t aban de b id amen t e. 

programadas a pesar ele que estos de.bian realizarse el 

10 de julio de 1.988 y que hasta la fechij·la administra-

ción no había dado un solo paso en los aspectos operativos 

de su organización. "La Registraduría no ha comenzado 

los preparativos porque la organización del debate corres

ponde coordinarlo a Pl,:,neación Municipal, que a su vez 

no ha iniciado los trámites del caso". Como muestra 

de la normal actitud de reunir responsabilidades dentro 

de un cúmulo de acusaciones el nue.vo Director de Planea-

ción Hunicipul, Roque Amín Escaf, dijo: 11 • • • que en el 

Concejo de Gobierno que sirvió de empalme a la nueva 

administración, le sugeri al Alcalde Jaime Pumarejo, 

que Planeación debía acometer en forma inmediata la coor-

dinac:i.Ón del trabajo de Registraduría, ante la cercan1a 

de la fecha de elecciones". "En el pre su pu e.s to del Muni-

cipio, tampoco existe partida asignada para cubrir los 

¡ 
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gastos que demanden la organizaci6n del debate'' • 

Otras noticias de los medios de 

. ' 

,r 

. . , comun1cac1on señalaban 

fallas sobre Comunas en barrios inexistentes y posterior

mente el 11 de junio el nuevo registrador Osear Narvaez 

solicit6 publicamente que se aplazarán las elecciones 

hasta el mes de noviembre, justificando esta solicitud 

con la inexistencia de la estructura organizacional del 

proceso y la falta de presupuesto específico. 

finalmente el 15 de junio en dos reuniones separadas 

en las que participaron el secretario de gobierno munici

pal y el secretario privado de la alcaldía, el presidente 

del Concejo Municipal, el Registrador Municipal y el 

Director de Planeaci6n se acord6 como fecha definitiva 

el 25 de septiembre con los siguientes parámetros: 

El proceso de inscripción para conformar el registro 

de electores se iniciará el 10 de julio y coricluirá 

el 15 de agosto. 

La inscripci6n de listas de candidatos de las Juntas 
/ 

Administrativas Locales t 

de julio y el 15 de agosto. 

se efectuará entre el 21
¡ 

Las modificaciones de las listas inscritas podrán 

efectuarse entre el 16 y el 22 de agosto. 

/ 



65 

La elección .de las Jut1tas Administradoras Locales 

se cumplirá el 25 de septiembre. 

Los escrutinios se iniciarán el 28 de septiembre. 

Para la expedición del decreto correspondiente el 30 

de junio del mismo año, mediante un nuevo acuerdo se 

modificó parcialmente el acuerdo 002 facultando al Alcalde 

de la ciudad para que en el términ o de 30 días decretara 

la fecha correspondiente al proceso antes enunciado, 

lo que se verificó el 10 de julio, quedando determinados 

igualmente las respectivas zonas de votación tal como 

se relacionan aquí: 

Comuna No. 1 

Comuna No. 2 

Comuna No. 3 

Comuna No. 4 

Comuna No. 5 

Inspección de Policía barrio siape, carre-

ras 79 y 80 entre calles 82 y 83. 

Iglesia Las Tres Ave María, calle 81 y 

82 entre carreras 69 y 70. 

Parque de la Electrificadora, calles 85 

y 86 entre carreras 64 y 64A. 

Parque Sagrado Corazón, calles 80 y 82\ 

entre carreras 42A y 42F. 

Parque Washington, calle 80 entre carreras 

53 y 54. 

/ 



Comuna No. 6 

Comuna No. 7 

Comuna No. 8 

Comuna No. 9 
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Parque Santander, carreras 54 y 58 entre 

calles 64 y 66. 

Puesto de Salud barrio San Francisco, 

carreras 65 y 66 entre calles 74 y 75. 

Escuela No. 43 para Varones, calles 47 

y 48 carre.ra 56. 

Iglesia el Perpetuo Socorro, calles 66 

y 67 carreras 45 y 46. 

Comuna No. 10 Boulevard de El Recreo, calles 58 y 60 

carrera 41. 

Comuna No. 11 Par_que Las Mercedes Sur, calles 

79B entre carreras 32 y 33. 

Comuna No. 12 Clínica La Pradera, Vía Circunvalar, 

90 y 91 entre carreras 34 y 35. 

Comuna No. 13 Bienestar Familiar de La Manga, 

73C-3 entre carreras 18 y 19. 
,, 

79A y 

calles 

calle 

Comuna No. 14 Parque Olaya, calles 70 y 70B, carreras 

31 y 32 

\ 
J 

. ...._ 

/ 
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Comuna No. 15 Acción Comunal barrio San Felipe, calles 

68B y 68C entre carreras 25 y 25B. 

Comuna No. 16 Escuela de las Empresas Públicas Municipa

les, calles ?,_0 y 61 entre carreras 21B 

y 23. 

Comuna No. 17 Cementerio Calancala, ca�les 49 y 50 entre 

carreras 31 y 32. 

Comuna No. 18 Iglesia de Chiquinquirá, calles 44 y 45 

entre carreras 30 y 31. 

Comuna No. 19 Parque Almendra, calles 37 y 38 entre 

carreras 30 y 32. 

Comuna No. 20 Centro Social Don Bosco, carreras 30 y 

32 entre calles 17 y 19. 

Comuna No. 21 Escuela del Terminal Mari timo, calles 

12 y 13 entre carreras 17 y 16. 

Comuna No. 2 2 Parque Las Nieves, carreras 20 y 19 entre / 

calles 24 y 26. 

Comuna No. 23 Central de Hidratación, 

20 entre calles 50 y 51. 

carreras 21 y 

/ 
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Comuna No. 24 Colegio Cruzada Social, calles 46 y 46B 

entre carreras 14 y 13A. 

Comuna No. 25 Colegio Carlos Meisel, calles 73 y 74 

entre carreras 25B y 25. 

Comuna No. 26 Puesto de Salud Profamilia barrio Sourdis, 

calles 70A y 70B entre carreras 2C y 2A. 

Comuna No. 27 Inspecci6n El Bosque, calles 64 y 64B 

carreras 3D-1. 

Comuna No. 28 Farmacia Santa Claus, calle 45D-2 y 45D-

3 carrera 10. 

Comuna No. 29 Puesto de Salud barrio Santa Maria, calles 

54C y 45B, carrera 6 sur. 

Comuna No. 30 Iglesia de Carrizal, calles 45C-2 y 45C-

3 entre carreras 2D y 2E • 

Comuna No. 31 Oficina del ICT Ciudadela 20 de julio, 

calle 45B-1 carrera 4. 

Comuna No . 32 Barrto Santuario, calles 45D y 45C-3 entre 

carreras 8 y 8A. 

/ 
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Comuna No. 33 Puesto de Salud barrio La Alboraya, calles 

45 y 44B entre carreras 9B y 9F. 

Comuna No. 34 Escuela No. 64 para Niñas, calles 35B 

y 35A-l entre carreras 14 y 15C. 

comuna No. 35 Polideporti vo barrio La Magdalena, calles 

36B�y 38B entre carreras 6B y 7C. 

Comuna No. 36 Escuela No. 49 Mixta �arrio 
/ 

Universal 

1 epata carreras 3A entre calles 34 y

34C. 

Comuna No. 37 Inspección Simón Bolívar, 

23 entre carreras 6B y 6A. 

calles 19 

Corregimiento de J1 an Mina - Inspe.cción de Juan Mina. 

y 

Atiemás de lo anterior se ac!::iró un aspecto relacionado 

con el articulo 313 de la ley 11 código de Regimen Munici

pal, sobre la legalidad de la participación de los miem

bros de las Juntas de Acción Comunal, como aspiran tes 

para las Juntas Administradoras Locales. 

La oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno o Corregi

miento, como ciudadanos y miembros integrantes de una 

/ 
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comunidad tiene derecho de elegir y ser elegido en las 

Juntas Administradoras Locales y pueden ser candidatos 

a dicha elección en la te.rcera parte para sus miembros, 

que designarán por votación directa los ciudadanos 11
• 

El 16 de julio e1 pE:'riód:i.co El Heraldo, s<?ñala algunos 

aspectos como el que, para la fecha ya habian sido inscri

tas 37.300 c&dulas de electores y 25 listas de candidatos 

en una proporción muy similar de hombres y mujeres (51 

y 49% respectivamente) lo que indicaba la existencia 

en l 8 cj ud acl de un 
. � , J.n.1,eres respecto al proceso, tanto

en las bases comunitarias corno en los estamentos politicos 

que ye,. había comprendido la importancia de este: en la 

vida ele la ciudad y las repe.rcustones que tendría en 

el deven:i.r político y en la participación en el aspecto 

del poder, mientras que ya en la ciudad de Cartagena 

se preparaba para verificar la segunda elección. Y en 

esta ciudad, mediante decreto 2R2 se hacian modificaciones 

al calendario acorJado, quedando como sigue: 

De 1 18 el e j u l i o a 1 2 d e s e p t i e r.1 b r e , in s c r i J.) e i ó n <le 

cédulas. 

Del 28 de julio al 23 de agosto inscripción de candida

tos. 

Del 24 de agosto al 29 de agosto modificaciones a 
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las listas. 

2 de octubre elecciones. 

5 de octubre escrutinios. 

Modificándose poster:i.ormente hasta e.l 9 de septiembre 

la posibilidad de hacer modificaciones en las listas. 

I 

2.2.1 Participaci6n Popular en eJ. Proceso. 

Respecto a la participación popular de la cindadanía 

en BarranquJ.lla, como electort?S y candidatos puede afir

marse que desbordó todas las espectativas y permite afir

mar que en el futuro alcanz.ará una intensidad similar 

a la de las corporaciones p6blicas. Para el 3 de septiem-

bre se habían inscrito 300 listas de candidatos y 123.000 

electores en las diferentes zonas de votaci6n, con una 

alta participaci6n de la mujer y de elementos profesiona

lizados sin mayores diferencias en los dj.ferentes estratos 

socioeconómicos, contradiciendo asi, algunas espectati vas 

que· hacian pensar que en los e.st:ratos altos habria pocas 

respuestas y participación con e.l inconveniente de ue 

el 21 de septiembre por causales de pago, hnbian suspendi-

<l o :L .. � h () r e s l o s t- m p l e r1 el o s rl e 1 a R e g i s t r a d u r í a e n e a r g a d o s 

del proceso electoral por falta de pagos, pero sin embargo 
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ya habían sido nombrados 2.560 jurados para el día de 

las elecciones. 

El volumen de participaci6n popular se puede medir igual

mPnte, por el inter&s despertado en los líderes comunales 

y en ejemplos como el de la Comuna 14 en la que existían 

12 listas inscritas y en la Comuna 7 en la que un plegable 

de propaganda electoral empleaba como compromiso de una 

de las listas los siguientes puntos: 

l. Mejores Servicios p6blicos no upaquizados.

2. Ampliación y mejoramiento de los servicios de salud

y educación.

3. Recreaci6n y cultura.

En otras Comunas se establecían comités de apoyo para 

las diferentes listas y 48 de las trecientas inscritas 

eran lideradas por e.1 sexo femenino. Para efectos del 

debate y dentro ele sus atri'buciones legales el alcalde 

mediante decreto No. 449 de octubre, estableció la ley 

seca que regiría del 1 de octubre de 1.98�-al 3 de octubre 

.( 

del mismo afio a las 8 A.M. e imprimi6 los correspondientes 

folletos de instrucciones para funcionarios, candidatos 

y votantes. 

Otro aspecto que permite medir la parti.cipación es el 

de que. en las 309 mesas en que se presentó la votación, 
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se contabilizaron un total de 75.191 votantes, en 36 

zonas de votaci6n debiendo ser suspendida la votaci6n 

en 1a Comuna 24, que comprende los barrios Gerlein, y 

Villate, La Sierrita, por haberse presentado irregularida

des en el sentido de que 2.000 personas que sehabian 

inscrito no aparecieron en los listados asignados en 

las diferentes mesas E\D donde 11 de los 12 candidatos 

inscritos solicitaron a sus votantes abstenerse a hacerlo 

y denuniaron el caso, por lo que el Alcalde se vi6 preci

sado a suspender esa votaci6n; esta decisi6n de la alcal

<lia estuvo avalada por conceptos de los elementos de 

seguridadante el hecho de haberse presentado enfrentamien

tos físicos y verbales entre los partidarios de las dife

rente.s listas, que pudo haber de.generado en hechos de 

mayores consecuencias. Otro aspecto fue el de haberse 

comprobado posteriormente que los listados llegaron incom

pletos a las mesas de votaci6n, lo que realmente aconseja

ba la medida del Alcalde. 

2. 2. 2 La Participaci6n de los Partidos Políticos en 

el Proce.so 

El proceso de De..scentralizáé:ión politico-administrativa 

es un hecho económico, social y desde luego político. 

Las espectativas de los grupos polític9s locales y su 

:i.ntervenct6n en el proceso fue evidente. hasta el punto 
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que Se.' repitieron aspectos mecánicos de las elecciones 

de las corporacioñes públicas (Con.cejo, Asamblea, Cámara 

de Representantes y Senado) y, aun los mecanismos de 

manipulaci6n frecuente en ellos; compra de votos, adulte-
1 

raci6n de c�dulas, re�enciAn de cédulas, reclutRm1�nto 

ele votantes, utilización de capitanes, personal de arras

tre a las mesas, transporte gratuito y especial, zonas 

de alimentación, construcción de Kioscos, alquiler de 

comandos; pr6cticas que son comunes en nuestro medio. 

Otro aspecto es el de. concurso popular de qµe ¡gran 

parte de las listas estaban respaldadas y promovidas 

por jefes de los grupos políticos de la ciudad, como 

una estrategia de proselitismo a través de la labor de 

las Juntas Administradoras Locales, lo que se concatena 

con el hecho real de la de.pendencia. que va a existir 

entre las aspiraciones de los líderes de los barrios 

y los mecanismos que el Concejo y la Alcaldía arbitrar&n 

para disponer los recursos necesarios en el presupuesto 

y en los organismos de gobierno. 

2.2.3 Partic:ipaci6n del Trabajador Social 

Diferente a lo sucedido en ciudades como Cartagena en 

la cine Trah11jo Social participó desde el punto de vista 

profesional en la labor de asesoramiento, organizaci6n, 
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cA.pacitación de lidere.s y orientación del proceso y de 

que en el VI Congref;o ele Trabajo Social, la preocupación 

por la participación e.n los procesos nacionales de la 

Descentralización Administrativa fue evidente tanto en 

el tema central como en los subtemas, en la ciudad de 

Barr9n<pii.lJa; e.sta ha sido imperceptible en e.l proceso 

de organización gremial, pero ha tenido elementos dinimi-

cos c0mo los que se entregan a determinar. Para apreciar 

de h id amente 1 a que ha sido nuestra part ici paci ón en la 

ciudad, se toman en consideración dos niveles de partici

pación, el comunitario y el institucional. 

En lo que respecta al aspecto cornunitario, la participa

ción en términos de entrar. el Trabajador Social a formar 

parte de las Juntas Administradoras Locales, como miembros 

ele elJ.os, como inspirador y motivador de la comunidad, 

como divulgador del proceso, como concientizador puede 

afirmarse que el bajo nivel dado refle.ja igualmente un 

bajo nivel de conciencia en los profesionales, del gremio 

y aun de la misma facultad, hacia la importancia que 

tiene y que tendr� este proceso en la transformación 

de la vida Municipal y en las relaciones entre las diver-

sas instancias que Ja integra� a saber: 

Orsanismos de direcci6n y mando de car�cter politico 
I 

a el nd n :L s t r a t .i. v o • 
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Or�anü,:mo de poder judicial, de.l poder J.egisl:.:'ttivo, de 

la seguridad social, organismos gremiales, organismos 

de base y comunidad en general. 

Es t a a f :L r m a e i ó n en e, r d en a q u e e u a n t i ta t i va y cu a 1 ita t i -

vamente la presencia de Trabajo Social conjuntamente 

con la de las otras disciplinas sociales en materia de 

liderazgo no se hizo sentir, sino en forma muy marginal 

sin permanencia en el pr oc es o y por J. o tan to cerrando 

de hecho sus posibilidades de espacios profesionales 

en el. Se encontraron por ejemplo cuatro estudiantes 

de Trabajo Social vinculadas a las Juntas Administradoras 

Locales, incluidas en el proceso, participando de los 

trabajos de las juntas, viviendo sus problemas, haciendo 

Trabajo Social; se� encoentró ·--en el aiio de 1.988 un grupo 

de practicantes en la Secretaria de Planeaci6n Municipal, 

atendiendo concretamente la problem&tica d� los vendedores 

ambulantes ele la ciudad como parte de un programa de 

la Alcaldía, pero sin ninguna relaci6n directa con el 

programa de Asentamientos Humanos en el proceso de la 

Descentralizaci6n Administrativa. 

A nivel de pr&ctica comunitaria, esta ha seguido el patr6n 

tradicional de relacionarse con las Juntas de Acci6n 

Comunal de los diferentes sectores, sin canalizar sus 

esfuerzos hac-i_;-;i las Juntas Adm:Ln:i.stradoras Locales y 
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propiciar asi proceso de socializaci6n o sociogesti6n 

comunitaria tan necesarias en este momento en que entre 

las Juntas Administradoras Locales y las Juntas de Acci6n 

Comunal de -, _,_os sectores se han subsitado rivalidades 

que entraba en prcfceso y ponen en peligro los que. debería 

ser un paso hacia niveles superiores de organismo y movi

lización social. 

En lo que a la facultad se. refiere, ésta en el año de 

1.989 a trav&s de la coordinaci6n de pr!ctica ha retomado 

e.1 hilo de aciones iniciales del año de 1.988 mediante

la realizaci6n de Seminarios a los que han asistido repre

sentantantes de las Comunas, de organismos municipales 

y estudiosos del proceso que se espera deba culminar 

en e e u en t r o s d e 1 o s l:í. d eres d e 1 a c o mu n id ad y d e 1 o s 

organismos de base para dar paso a mejores formas de 

participaci6n profesional en el proceso de Descentraliza-

. , 

Cl011 Administrativa y penetraci6n del profesional en 

los diferentes niveles, esferas e instancias del mismo. 

Las metas a lograr, las conclusiones, sugerencias y reco

mendaciones forman parte del 6ltimo capitulo. 

El segundo de los aspectos a que se atendía en la intro-

ducci6n de este anblisis se relacionan con las contradic-

ciones que se vj_enen dan<l0 en el movlnliento comunitario 

respecto al verdadero sentido o significado de la Deseen-
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tralización y el papel que deben jugar los líderes comune-

ros en el. Se encuentra por ejemplo, un radical enfrenta-

miento entre los lideres de las tradicionales Juntas 

de Acción Comunal, los comit�s y demás organismos de 

base y las Juntas Administradoras Locales, que singulari-

zan la e vid e.n te ma_n :i. pul ac iÓn -de orden político, 
, . 

econom1co 

e ideológico a que son s0metidos estos diferentes elemen

tos que conforman el poder local a nivel comunal por 

parte de los grupos y partidos 
I 

I 

pol1ticos tradicionales 

que mantienen asi su control en las omunidades, dividi�n

dolas, enfrentándolas, frecuentando sus recursos e incia

ti vas, sembrando confusiones y ev.i tan do o entorpeciendo 

el proceso de unificación a que se ve abocado el movimien

to comunitario por la dil�ctica histórica de sus problemas 

y necesidades. 

El tercer aspe.eta a analizar surge del análisis de las 

contradicciones anteriores en razón de poder encuedrar 

algunas tendencias necesarias para orientar la que podría 

ser la función de liderazgo del Trabajador Social en 

el proceso comunitario: 

a. Tendencia a mantener la situación de manipulación,

dominio y frustración de las comunidades, utilizando 

a las Juntas Administradoras Locales, como elementos 

de distracción que ahí se dan a las antiguas formas 
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de organismos comunales (Juntas de Acci6n Comunal, Asocia

ciones de Juntas, etc.) saliéndole al paso a procesos 

de concientizaci6n y liberalizaci6n que ya se vienen 

dando y que oficialmente se desautoriza ante la comunidad 

cuando estas entran a comunicarse con los organismos 

públicos a través de un mecanismo (J .A.L.) que inician 

su labor en contradicci6n con ellos. 

b. Tendencia a frustraci6n y confusi6n en los mecanismos

de base y en la comunidad en el proceso de estímulo-inde

pendencia nuevos estímulos-nuevos niveles de indiferencia 

y organismos a que se han visto sometidas las comunidades. 

c. Tendencia de unif icaci6n y afianzamiento en el lide

razgo de mayor conciencia sobre el hecho <le los procesos 

de liberaci6n organizacional de desarrollo comunitario, 

deben continuar siendo liderados de abajo hacia arriba 

para provocar respuestas estructuradas, objetivas y orga

nizacionalmente orientadas a satisfacer necesidades de 

la comunidad y no a constituirse en organismos de manipu

laci6n y distracci6n. 

/ 
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3. CRONICA DEL PROCESO DE ELECCION, INSTALACION Y FUNCIO

NAMIENTO DE LAS COMUNAS HASTA EL MOMENTO ACTUAL 

En este capítulo se retoman datos y aspectos del anterior 

y se hélce un seguimiento del proceso comunal a partir 

deJ. día de las elecciones destacando aquellos aspectos 

sobre los cuales debe recaer el interés de la . , accion 

del Trabajador Social una vez restablecido el diagnóstico 

básico. 

3 .1 LA ELECCION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

Y LAS MANIFESTACIONES DE UNA DEMOCRACIA PRECARIA 

El in te.ré s su bsi tado por la elección de las Juntas Admi

nistrad oras Locales, puede ser estudiado a través del 

despliegue periodístico que se verificó desde los primeros 

momentos en que se tomaron las decisiones y se hizo el 

montaje operacional correspondiente asi: El 29 y 30 

de septiembre de 1.988 y el primero de octubre del mismo 

año, se habían de.signado tres puestos de votación para 

las Comunas y corresponden a los puestos de votación 

en las elecciones tradicionales para las 
( 

corporaciones 
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municipales, departamentales y nacionales y, se determina

ron 14 puestos para la verificación de los escrutinios. 

Notable es tambi&n la proyecci6n periodística de las 

motivaciones que los comuneros, simpatizantes y seguidores 

desarrollaron promulgando los aspectos que podrian ampliar 

la obtenci6n de sufragios en los hatibantes de las dife-

rentes comunidades. Se ve en la prensa de esos días 

la prornulgaci6n de programas, freces estimulantes, llama

dos de atenci6n, invitaciones y divulgaciones de listas 

que dieran al desarrollo del evento el carácter de parti-

cipación deseable para los objetivos trazados. Se destaca 

el hecho de la participación de la mujer, las que encabe

zaban 48 listas aspirantes a dirigir las din,micas comuni-

tarias. Igualmente se destacaba la participación de 

deportistas, personalidades cívicas, lideres gremiales, 

hasta crear un inter&s real por el desarrollo de los 

hechos. 

El domingo dos de octubre de 1.988, se verificaron las 

elecciones correspondientes 1 
permitiendo su desarrollo 

al afirmar el señor Alcalde de la c¡i.Údad doctor Jaime 

Pumare jo, que la ciudadanía había respondido afirmativa 

y positivamente con una frase que resume su satisfacción 

de entonces: "Por ser primera vez estuvo bien". Expres6 

igualmente que la ciudadanía tomaría conciencia de la 
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plir en la vida municipal, respecto a estimular la parti

cipación de la comunidad, hacer. llamados de atención 

sobre los problemas comunes y constituirse en sus voceros 

ante 1 poder central. 

el día 28 de octubre de 1.988 se celebró la primera asam

blea de Juntas Administradoras Locales en el recinto 

del Honorable Concejo Municipal a la que asistieron los 

representantes electos y se trataron los siguientes puntos: 

l. Instalación formal de las Juntas Administradoras 

Locales, la que se efectuó sin los representantes de 

la Alcaldía, por no haber sido nombrad.os estos, lo que 

solo se materializó el dos de marzo del presente afio. 

2. Unificación de los reglamentos internos de las Juntas

Administradoras Locales, mediante el est11dio de diferentes 

proyectos presentados y, elaboración del respectivo pro

yecto de acuerdo para ser presentado al Alcalde. 

3. Estudio de iniciativas respecto a la integración

genral de la Junta Administradora Local del Municipio 

en una Asociación o federación que les diera mayor fuerza 

ante el poder central y serviera de elemento unificador. 

Me:d.:Lante decreto i02 de marzo dos de 1. 989, el Alcalde 

( 
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nombró sus representantes principales y suplentes en 

las 37 Juntas de las 37 Comunas y el Corregimiento de 

Juan Mina, manteniendo hasta ese momento en calidad de 

incompleta su estructura y generando uno de sus elementos 

descontento y frustración por la aparente indiferencia 

demostrada que se expresó en el comunicado que en marzo 

14 de .1989 dirigió al El Heraldo el señor Freddy Machuca 

Palacio, presidente de la Comuna 8 en la que expresa: 

Sefior Director: En dias pasados nos entera-
/ 

mos por me.dio de la prensa, qué el · señor 
Alcalde nombró a sus representantes en 
le.s juntas Administradoras Locales de las 
diferentes Comunas de la ciudad de Barran
quilla. Con estupor leimos sus nombres, 
personas totalmente ajenas a los diferentes 
barrios que componen cada C9muna; esa siem
pre fue al parecer la idea del señor Alcalde 
nombrar personas selectas, contra las cuales 
no tengo nada en particular; pero que no 
representan el sentir de los barrios popula
res, son hijos del Contry Club que sienten, 
viven y se desenvuelven de la 72 más al 
norte, con sus zapatos lustrados, pues 
no tienen que caminar por las fangosas, 
arenosas, pedregosas y mugrientas calles 
populares de las Comunas pobres. 
Ahora estos nombramientos de personas ajenas 
y no residentes en la Comuna por parte 
del sefior Alcalde, son contrarias al espíri
tu del Acuerdo 002 de mayo 20 de 1.988 
que dice: "Para ser elegido miembro de 
la Junta Administradora Local se requieren 
las mismas condiciones y calidades señaladas 
en el artículo 16 del presente Acuerdo". 
Veamos el artículo 16 que dice: "Serán 
�iudadanos residentes para los fines del 
prese.nte. Acuerdo, todo aque.l que hábil 
legalmente para ejercer el derecho al voto 
y que habj_te en la respectiva Comuna o 
Correg:i.miento desde por lo menos seis (6) 
meses antes de la fecha de la elecci6n 
(19). 
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Desde. este mome.nto y, con el artículo del señor Machuca, 

se expresa lo que en encuestas posteriores de este estudio 

a lideres comuneros y líderes de las Juntas Administrado

ras Locales, se denomina como el nuevo sofisma de distrac

ci6n, mediante el cual los dirigentes políticos mantienen 

a la comunidad distraída en el montaje de una organización 

que aparenta significativas mejorías en las relaciones, 

gobierno comunidad, para 1 u ego abandonar las y de sau tori

zarl as ante las comunidades, creando asi un doble problema 

el de la desparición de las viejas formas de organismos 

de las Juntas Administradoras Locales y el surgimiento 

de un mecanismo de mayor cobertura pero de igual importan-

cia. 

3. 3 LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES Y LOS ORGANISMOS 

DE BASE TRADICIONALES 

En las comunidades existian y existen porque la situación 

no se ha clarificado ni se han delimita1o competencias, 
/ 

Juntas de Acción Comunal, Comit&s de barrios, Clubes, 

Asociaciones que han visto surgir a las Juntas Administra

doras Locales con representatividad igual o superior 

a la que antiguamente poseyeron ellos. Esos organismos 

han centrado en su actividad buena parte de la dinámica 

comunitaria y en el momento dado se han visto desplazadas, 

sin que se halla inciado un proceso de modificación, 

que convierta a unos y a otros en elementos de apoyo 
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y en mecanismos de comunicacion de los líderes de sus 

diferentes facetas y niveles. Lejos de ellos, puede 

decirse que exj_ste una ahie.rta contradicción entre esos 

organismos, que han generado hasta confrontaciones negati

vas perjudiciales para la comunidad. Es parte de la 

labor del Trabajador Social en las comunidades, al lado 

de los líderes y de los profesionaes de campo, iniciar 

un debate sobre el papel que deben cumplir esos organismos 

de base, para 

gente. hacia 

a las Juntas 

que 

el 

resulte una din&mica armónica y conver-

progreso comunitario, entendiendo asi 

Administradoras Locales como mecanismos 

de uni.dad ·territorial, que va:1 a aglutinar los esfue.rzos 

de las Juntas Comunales, Comités y Asociaciones ante 

el poder central y no en elementos de competencia para 

disputarse el poder electoral latente en toda comunidad. 

3.4 EL PROCESO ELECTORAL EN LAS COMUNAS 

Uno de los aspectos que reivindica la existencia de las 

Juntas Administradoras Locales y las Comunas es el políti

co, mediante el cual, grupos e individuos encuentran 

en ellos (las juntas), mecanismos para aglutinar votaci6n. 

Por eso en el presente aüo es de notar la intenci6n pre

sente en muchos aspirantes a las corporaciones para acer

carse a J.as .Juntas con el deseo de acaparar la atención 

de sus miembros, denunciando el ahandono y la indiferencia 
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del poder central y, prometiendo asumir comportamientos 

diferentes en su usufructo. 

La prensa local y regional es ricaen pronunciamientos, 

llamados e invitaciones de los candidatos y líderes al 

movimiento comunal en los que se destacan por un lado 

la indiferencia del gobierno y por el otro la potenciali

dad de las Juntas como mecanismos de movilización. 

Otro aspecto individual lo es, el que miembros de las 

comunidades altamente politizados y expertos e.n el juego 

de movilizaci6n de votos, estin infiltrados en las Juntas 

y en sus estructuras, cumpliendo un papel de. captadores 

de votación y comprometen a las comunidades a espaldas 

de ellos, con diversas agrupaciones políticas, contribu

yendo asi a desmejorar su imagen ante la comunidad. 

3. 5 EL DESGASTE �DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

Y LA NECESIDAD DE NUEVAS ACTITUDES. 

! 

La culminación de frustraciones respecto a ideas y meca-

nismos que anteriormente se han propuesto al pueblo y

a la sociedad como elemento de transformación, hace que 

la inoperancia de lRs Juntas Administradoras Locales, 

se muestre en fo rrna aguda sobre estos organismos, las 

comunidades han comenzado a ver en ellos aspectos negati

vos y las comparan con las antiguas Juntas de Acci6n 
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Comunal y, se pronuncian negativamente sobre sus posibili

dades, sometténdolas a un proceso de desgaste, que exige 

un replanteamiento del movimiento comu�al, para no claudi

car ante las actitudes de la dirigencia política, que 

se aprovecharía de esa situación. 

/ 
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4. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS

Concluyendo este trabajo, puede afirmarse en razon del 

análisis de la informaci6n y de las exp&riencias existen-

tes lo siguiente: 

l. Las Juntas Administradoras L9cales, como elementos

representativos de las Comunas forman parte de un proceso, 

que. si bien es artificial por cuanto fue implementado 

por el gobierno, responden a una necesidad hist6rica 

de forma superior de Asociaci6n. 

2. Las Juntas Administradoras Locales no responden a

procesos de desarrollo social que se verifiquen la base, 

pero pueden y deben constituirse en elementos dinámicos 

del desarrollo social, si el liderazgo comunitario y 

los prof esionale.s de. las ciencias sociales, los ubican 

en su proyecci6n comunitaria. 

3. Es necesario rescatar a las Juntas Administradoras

Locales y no permitir que continue su proceso de desgaste. 
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4. Trabajo Social está en mora de establecer nexos y

mecanismos de aproximaci6n y colaboraci6n con estas unida

des conj un tamen te a las f armas y mecanismos anteriores 

existentes, tales como las Juntas de Acci6n Comunal, 

Comit�s y Asociaciones. 

En atención a ello, es ne.cesario fortalecer el proceso 

de • .e • • , unJ.J.. 1cac1on, ¿poyando el surgimiento de una forma 

superior de organización como la que se está dando en 

los barrios del sur, con el comit� de Junt�s idministrado-

ras Locale.s del Sur, hasta constituir la Federaci6n o 

Asociación de Juntas Administradoras Locales que desembo

cará indudablemente en mecanismos de carácter regional 

y nacional. 
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ACUERDO: Resolución tomad.a en común por, ,varias personas, 

especialmente por una Junta, Asamblea o Tribunal. Pueden 

ser presentados por los alcaldes y sus secretarios Y 

los Concejos. 

CODIGO: Cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico 

y sistemático. Ley que regula el derecho positivo de 

un país en alguna de sus ramas, con unidad de materia, 

época y plan. 

REGIMEN: Constituciones, reglamentos o prácticas de

un gobie.rno en general o de una de sus dependencias. 

MUNICIPIO: Es una entidad te.rritorial de la República 

con personería jurídica, en la cual se establecen un 

grupo de familias unidas por un interés común. Para 

que esa porción de tierra pueda ser municipio debe tener 

por lo menos 20.000 habitantes que en los últimos tres 

años hayan aportado en renta y contribución al Municipio 

del cual se segrega, una suma no inferior a un millón 

de pesos; que existan allí locales adecuados para el 

funcionamiento de: Oficinas p6blicas, Casa Municipal, 

Cárcel, Centros de Salud y Escuelas, como mínimo. 

CONCEJO: Es una corporación administra ti va de elección 

popular que desarrolla funciones administrativas fundamen-

tales. Se concibe como la unidad básica del Municipio, 
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ya que mediante sus decisiones ordena lo conveniente 

para la administración de este. El número de concejales 

depende <le la población del Municjpio. 

CONCEJALES: Son los representantes del pueblo, elegidos 

popularmente, que trabajan en pro de los intereses munici

pales y del bienestar general de las comunidades que 

representan. La calidad del Co;icejal se adquiere desde 

el momento de una �lección hásta el vencimiento del pe.río-

do. 

,! 

ALCALDE: Es el jefe de la administración pública munici-

pal y el ejecutor de los acuerdos del Concejo. Es elegido 

por voto popular de los ciudadanos para un período de 

dos años. No puede ser elegido para el período siguiente. 

Para ser elegido Alcalde se requiere: Ser ciudadano 

en ejercicio y haber nacido o ser vecino del respectivo 

Municipio durante el año anterior a la fecha de inscrip

ción como candidato. 

PERSONERO: Es el defensor del pueblo o vc-,,edor ciudadano 

y agente del ministerio. Es elegido por el Concejo Muni-

cipal para un período de un año. Puede ser reelegido 

indefinidamente. Tendrá suplente., quien lo reemplazará 

en caso de falta absoluta o temporal. 
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( 

FISCO: Tesoro Municipal 

I.V.A.: Impuesto a las Ventas o Impuesto al valor agre-

ga el o. 

COMUNA: Es una pequeña extensión territorial municipal, 

con no menos de rlie.z mil habitantes. Asi como el departa-

mento se divide en municipios, estos se sectorizan en 

comunas. 

Comuna, experiencia nueva en la Reforma Administrativa 

del Municipio colombiano, a través de la cual se. da la 

oportunidad a la comunidad, para que. mancomunadamente 

con las autoridades municipales, establezcan canales 

de solucibn a las n�cesidades mis sentidas de la sociedad. 

JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES: (J.A.L.) Asi como la 

Asamblea y cada Concejo es una corporación administrativa 

del municipio, la J.A.L. tiene una enorme importancia, 

porque se asimila a pequefios Concejos de las Comunas 

que ayudar�n a los Concejos Municipales en la administra

ción de los municipios. 

COMITE: Conjunto de personas que llevan la direcci6n 

de determinados asuntos de índole política, social, econ6-

nd.c3, j11<licial, administrativa, etc: .. 

/ 
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PROCESO: Conj11nto de fases sucesivas de un fen6meno 

o de una técnica. Acción que se desarrolla a través 

de una serie de etapas que guardan relaci6n mutua. 

! 
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LA PA!<TlCJl'ACJOr� CJUOAOANA COMO. ALTEl<N1,'t'JVA DE INTF.RVENCION DEL 

TRABAJAOOR SOCIAL EN LA CONSTITUCION DEL SUJETO POLITICO 

A mediados de la dé·rndo de los se�L·nLa, la teoría de lo rr.arginalidad 

social, desarrolló el concepto de participación dentro del contexto de 

la realidad social Latinoamericana, entendida cor:io la incorporación de 

las masas marginales a la sociedad mediante progra�as de promoción po

pular. De tal �a�era, la participación se constituía en el re�edio cen

tre las consecue�cias de la margir.alidad y en un efectivo mecanismo de 

integración funcional del orden vigente. 

Esta teoria de corte estructural-fcncionalista, promovjda especialmente 

¡:,or el Centre, para el Desarrollo Económico y Social (D2S,\l...) y dt:sarro

llada en sus té:-r:.::.nos Lásicos por Roger \'eker:ians, co}o(:Ó los co¡¡ceptcs 

d� ��rginalid�d, pJrticipación, integraci6� y promoci6n popular en el 

centro de interpretac:ión de la realidad socia) Latinoa::ieric2na. 

En efecto, los fenÓt:lenos econó�icos, sociales, ecológicos, culturales 

y policicos, resultantes del acelerado proceso de urbanizaci6n en los 

rníses Lat1noo�ericanos en la segunda post-guerra, provocaron desde ese 

entonces �ivcrsas interpretaciones entre las cuales los plantear:iientos 

tic la CEPAl llegoron a ser predominantes; los te6ricos de la marginali 

dod señalaron su inconformidad con tales analisis por encontrarlos muy 

ecor.or.iicistas y carentes c!c los aspectos propiomcnte sociales del des'ª

rrollo. Además de la vigencia �el postulado que consider2ba que este 

proceso de integración no podía ser llevado a cabo por los propios 

I 
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rn;;rgi.iados, i.lfirr.:0ndu J,, neccSé:lílO prc:scnci., y acc:6n de ¿¡gencias exter

l< >s, !->Jnn princip,ilr.1011t1 > <.:11 lc1 c:,;ll·r.1 cultura!.

Desde csLc ¡.,ur.Lu ck visLu, l.:i pr1nici;inción :,e: consLituÍó <.:n un clc:nen-

to de control y de aljvio de tensiones intcrnns y en un medio eficaz de

incorporación de la �asa marginal a la lógicó del f�ncionamiento del 

sisLem3 social. Así la integración de las capas marginales a la vida 

politice, económicc y socio-cultural se convertía en un mecanisMo de 

consenso social y de legitimación del orden establecido. 

Posteriormente a esta conceptualización, se fueron des�ncadenando una 

serie <le procesos sociDl<:s y políticos dc:sdc: }ais bases ¡H.1¡.,dares que 

invalidaron los programas de promoción popul2� tanto o nivel r�r�l corao 

urbano, tales cc�o �royectos pilotos de dese:;ollo rural, v�vicnda, ed� 

cooperativa, que fueron promovidos por la te0;ia de la rnarsinalidad con 

el prop6sito f�ndamental de que la participac�6n de 12 poblaci6n no se 

convirLiera e� un obst6culo para la incorporación de un esquema de mo

dernizaci6n. Siendo necesario nsignar otro significado a) concepto de 

¡,;i:-ticipüción y dcdvéJYconsccucnciélS práctica!;. ;icordcs J ]a dinámica 

social, económica y política del pais. 

Mbs recientemente, el soci6logo Fabio·Velisquez propone para las Cien

cias Sociales el concepto de participación ciudadana entendida como: 
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t:11 función de sus re�p<.'clivos int.cresL·s (d<: clase, de génc
r(J, de gr.·11<>r.1cj{,n), ir:t('rvi1�ncn c.!ircct;imc·11Lc o por merl10 d(' 
::;v�. rcpre:sent.anL<.:!; c:n J;., m:-irc:fia d<: la vid� cole:Livi..l c�n t.:'I 
fJn de r:::.inLencr, rcforí:1,ir o t rans!orrn:1r los S.Í!;tl·rr.;1�, V!bf:n

tcs de orgi.Jn::zoción soc.ial y ¡.h,]Ít.icu. (1) 

3 

A p,1nir dP csLa definjciÚn st· cn1iendl· 1.J p:1rticipa 1 
iun cv;-10 u:1 ¡.,r,JCe!>ú 

social, pues en [l intervienen fuerzas que se estructuran desde dif2ren

tes tjeterminanles ya sea de cldse, de grupo, de partido, de g6nero, de 

ra�a que actúan en función de intereses complejos y diversos, incluso 

antagónicos. 

Además, dentro del concepto de participación se involucra el de inter

vención, entendido como un proceso en donde se busca que los propics 

proyectos y opiniones prevalezcan con respecto a otros altcrnativ0s, es 

decir, que intervenir sign:ific� incidir en mayor o me:wr medjda en el 

resultado final de la acci6n. En consecuencia, la participación pene en 

jueg� mecanismos de poder, no nccesariamenL9·�e poder po1Ítjco, sino de 

aquellas relaciones de poder disp0rsas y difusas en el seno de la soc;� 

dad civil y en el transcurrir de la vida cotidiana. 

Por esta razo:1, sólo se puede hablarde una real participación ciudadana 

cuando se involucran mccanisr:io de dec:;.sión y de gestión qué: multipliquen 

los espacios y canales de intervención, generen cambios sustanciales 

y materialicen las redes de poder y de acción. 
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IJL- acueruo cu11 los µL1nL1.·,iniienLL•S n11ll'rjurmc:;1te mcncioncJdos y para efes. 

tos d<' ;1;1Úl i:,i);, vs t1l'<"t·s:11 10 Ji.i; <·r 1111 lirc•vc: h;,l;1m:l' de• }¡is condiciones 

áe la µarticipñclÓn ciudaclnno en C0Jombio, si se tiene en cuenta que en 

lu hisLoria reciente del µaís, la tradición de organización y lucha se 

ha reflejado en la 3µ2riciún de diversos movi�ientos sociales y políti

cos, de uno part<:, y de otra, en la formulac,ión de proyectos gubernamc.!l 

tales encarnin3�os a m3ntener cl control político a�pliando los canales, 

de participación pero reáucjendo el acce�o de la ciudadanía a los meca-

0.1smos e insta�cias de decisión. 

Seg�n f3bio Velásquez, la participación ciudadana requiere de condicio 

nes materiales y sociales, tanto objetivas como subjetivas. El peso de 

cada una de ellas está determinado �orlas situaciones histó�icas en 

que se desenvu�ven los procesos partici?ativos y por las característi

cas individuales y sociales de quienes se constituyen en agentes de la 

p:Jrticipaciór,. 

E�tre las condiciones objetivas hay que mencionar la existencia de un 

cor.texto de libertades políticas y sociales, pues seria imposible pen

sar er. un proceso participativo dentro de un marco de estrechez y rigi 

dcz política. L� libertad de expresión crítica y de asociación, el dere 

cho a la ir.formación abie:ta y completa, el derecho de iniciativa poli 

t ica, el reconocimiento de organizaciones y �ovinientos de oposición, 

la aceptoción del conflicto social co�o inherente a lo social, sor 

algunos de los co�ponentes básicos de ese marco de libertades. 



s 

En Color:1LiéJ el ront,�>:lo  de lil>t•rtr1dc>s p<Jllticns y sr)c i¿_iles no se cncue!!_ 

tra µlc:.ame:ntc> ga..r;intiz.üclo a pC:.s�H ele que el régií.!<:n institucional está 

enmurcado dentro de 13 dcr.ioc rae i :.i f o;-r.1J 1. Ackr.ibs, 1 os derechos f orr.:al es 

cons,1grados en 1:i Con:.,t:1urió11 �:<1uo11,d, krnsidu rc·cortados a lo largo 

dej tie.:1po: h<1y ccr.s1:rJ 2 lél iníor::1ociór., el derecho i1 ln huelga ha sido 

limitado y el derecho � la vida nLropellado. En los �ltir:ios cuarenta 

a�os el pais ha vivido por lo menos la r:iitad de ese periodo bajo el 

r�gimen de estado de sitio hecho que iestringe seria8ente la litertad 

y hace que el esta�ento oilitar descmpefic muy diversas funcione�. tomo 

lo in¿ican las denuncias sobre desaparecidos y tortur2dos de cuya res -

pon$dbilidad son acusódas las autoridadc� civiles y �ilit2,es. 

.,-
Si se hac� referencia a la existencia de ca.1ales c:pre,�iados para la·pa..r. 

ticipaci6n ciudadana co�o segu�d& condición objetiva �endriamos que la 

civersidJd <le situa:iones, el acceso diferenciado de ia p.0olación a las 

i�stcncias i��Lilucio�alcs del poder, el car�ctcr de las necesidades 

y reivindicaciones de los distintos grupos sociales, el nivel desigu�l 

de desarrollo de su conciencia y sus capacidades, son factores que recla 

G3� una ga�a variada de canales de participación. 

Bie� podria decirse que �ltima�cnte en Colocbia estos canales se han 

multiplicéldo, pr1ncipal�cnLe los provenientes de ln iniciativa de las 

clases populares que �ctualrnente se constituyen en un� fuerza viva en 

:J escena política nacional. Esta iniciativa espont6nca de los sectores 

populares co�o respuesta a la inexistencia de canales institucionales 

de participación por parte del Est3do, desencaden0 el cierre de formas 
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¡,olÍLiu1s ck t•xprl':;i(1t1 dift·Jl'lllvs n lus p:1r1 iclu:; Lra<l1cion.1Jcs, ouliga.!l 

enLre la indifcrc•ncin politico y lil Juchü guerril.lcra, pos::!ndo por el 

clienLPl1s.no r 1n� disti:1tas f0rr.;ns ,le luch:! popul:1r. 

El ri.Jriejo por parle deJ Estado n cslo siLu;:ición liu tri.l:Ído UJ!'.!0 c.or,se-

J�cro� que h�rn emµujado a la clase polític'o a pensar cr: :1;1a é;..·ertura 

dcmocrf1ljc:i quv cunnlicc el dcsr.ontcnLo ci.:Jadano y el rt:zque:�:-djJ::-,.i<ento 

del orden institucional. Uno de los ingredientes.de esa aper:�rz es 13 

generaci6n de canales ins[itucionalos de participación social polí rica 

é:l nivel local y la consolidación de fornas de autur,omía lc,cal y regional 

que transfor�en el clie�telismo del Sstado. 

Lil �utor;�mL.1 es u;1a cono i.c ión esc;,cialmcr.te µolí tic.:l, ¡,ues ·sigr.ifica 

entre distir1tus co)ectividod�s. clases o grupos, se encuentro :�t1�uaen 

Le llgüc!a ;j] prol.Jjc::ia de b Jr'.'.:;<.cntrnljzació:i polÍLica y �dmir,:.strutiv.:1. 

Lz Gl Lim.:: condición objetiva ·�s la existencia de un co::junto social de 

1 :·g;:ini23cjoncs que sirv.ir: de snpurte él los ¡.,recesos M· p(lrtic:ip2ción 

p:11 n ..is1 mul �1pl 1c2r los fo<..os de opinión y estimular la confrontación 

der.:ocr.:iticn. Esté.ls c,rganiz;1<.:ioncs requieren <lc(inir perm:rnenter.ientc 

ce:1tros de acci6n pura no rutinizar.se y evitar convertirse en estruct� 

ras burocráLicas, inc�p;:ices de desJrrollar activiéadcs más allá de 

aquellas que reclama su piopja supervivencia. De esta manera, pueden 
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ganar una lesitimidad ante su base social, no sólo en el sentido de con� 

tituir un respaldo colectivo para sus miembros, sino en el de urientar 

su intervenci6n en la vida p0blica local y nacional. 

Dicha condición en la realidad colombiana parece tener bases sólidas, 

sin embargo, es cada vez más notoria lzi :i ndif erencw de l0s ciudadanos 

hacia los asuntos p6blicos prefiriendo centrarse en el grupo familiar 

y en el trabajo, en donde individualmente pueden enfrentar y resolver 

sus proble�os; quedando entonces, los asuntos ¡10Llicos en raanos de unos 

pocos que r.ionopolizan los niveles de decisión y n0. tienen en cuenta para

nAda las aspiraciones de la mayoría de la poblacj6n. 

Así mismo, es necesario entender las condiciones subjetivas de la parti 

cipaci6n corno un conjunto de actitudes y val0res individuales que íavo-

recen y estimulan las conductas participativas. Entre ellas puede mcn-

cionarse a actitud positivo haci3 lo colectivo, es decjr, la valora-

ci'n de lo solidario por encima de Jo individual y lu utilitario; la 

aceptaci6n del pluralismo y de las for�as de�ocr�ticas de organizaci6n 

social; la CG;iciencia crícic� de los ciudadílnos sobre sus proyjos pro

blcraas y la aceptacj6n como me<lio eficaz par� resolver la crisis. 

En cícL·Lo, l=i JHO\'iliz,1ción Cil!dud,rnn su¡iont' qu<' los ci:�v:nLvs sectores 

de l.i poblnción v�:}'3:1 :-!dquiricndo un.:i concienc�ü de sw; ncccsidi!dCs, de 

sus intereses y de c¡uc la exigencia .de purticipóc:iór. no es s61o un der� 

cho, sino tambi�n un requisito sin el cual la satisfacci6n de esas ne-; 

cesidades es casi i:nposible. Esa concien,jc.l clcber6 ser el resultado de 
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U" j¡Hgo y pcrr.i¡¡r1c:nLe proceso de c,h..:cacihn par� lo cülectivo y el ;,rodui 

to c1e Jos propiui; procesos ele: ponicirar�ión que muestren a Jos indivi

duos en el terreno concreto de lo� acontecimientos, los alcances y les 

lir:ütac:iones. 

Una segunda condic:i6n subjetiva es �l nivel de comprcnsi6n que tje�en 

los ciudada:ios .de sus propios prohlc:,ias. Por tanto, SE: hace nec.E:.-a:i0 

coapre�dcr sus rilic�s. entender l:1s factores sociales, econbmicos; po

J Íticos que los ?roduccn y captar LOn clari¿Jd las pusiLles soluci 0�es; 

a acJida que lo p0Ll3ci6:i conozc� tales cxplicuc1ones podr6 precisar la 

O¡ r:-, condicífo subjC't.iva se refiere: .: Jos líderes y .:i le� ?,ot>ern�:ntes, 

lns tS�íllOS pGblicos y ��3 �rbctic� Gue 0�it� l as f o ��a� represiva5 o 

}os �iéLCJdo� cllcr.:.::11s:_.Js Cü::-!O Ú;�iccs 1,.st:-vrr:e1:tos p:ira ganar el 

1-()VIMIENTOS SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRABAJO SOCIAL 

L.') pr0senci.1 <k 1;;;¡\·iT-icritos soci;: .. 1C>s c'n 1;1 vid;.i po1 Ítjca riel pn1s hc1 

rC'o:·io�tl.JJ,J el c.lcb.Jtc sobre el EsL0d0· y las rcla-.:ionos l!c• éste co:1 la 
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y político con l'l µropósilu <l1.: creJr y g<.1rnntizar cspocios para la panj_ 

cípación social �uLÓno�a írcnLe J) Estado. 

El auge de estos �o�imientos en la vido nacional no deja de cuestionar 

ta�bi�n el quehacer de los Trabajad0rc:s Sociales en este terreno, pues 

los esquemas de inu::rvc;"lciún que he:r.1os vcnldo util iz.J11C;J rio cc.,:-rcs¡;o;,-

,k i c·:;¡,.:ic Jo ;>r,, i· ¡•:-, i ,,i>.! l 

lh: 

/ 

t·''llC!° �líldO 1_·11 ! ,: ,. i<l¡1 f;;,,.:; ,,;,�.] llíl� •0 ·:-J.(' 

rriot! i I ic:!1! r,!d ic.,:i:.cnti::: la:;. c,,ncl ir ionL·� de si: 

su p:-C':--ei1Ci.: 1 lor�:1ivt"( n1\·(·l0.:::: y aspcclo·, c:uc: corri;lC'tcn dirccL2mer:u., 3 
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la ncció:1 cleJ 'J'r,:t>,ijador SociuJ siL·11do nL·u:sJrio q11l· lo5 prolcsior1alcs 

conozc:rn y cnL1cnd:rn las c:1r;1ctcríst icos, el scnLiclo y J,1 ¡111 1.cncinlidad 

del mis�o; pues si bien, �ste debe dcsen�nscarar y �nfrentar tualquier 

orie:.1tació:1 �1sistcncin1isLn y tec1;ucrút:icn, � �:i vez dc�cr6 r,�rL.:ileccr 

todo fuente <lC' cnriqu1:cimicnto científico y r.iCLvdolh¡;ico, e;1 l;i r.,cdida 

que su fuerzn u�re nuevas posibilid�des y cxigencios que ccntribuyen 

a forraulnr uno nuc�a identjdad. 

I 

En consecuencio, el profesional que se lifililc a reivindicar �:ilar.wnte; 

condicione:; de su emp}eo, .:i reproducjr acríticamente é:!'lllC:llo e.u� )e es 

pcrr:.i ti do por un régi;;1eíl deLerminado, se encontrará comµl eta!:le:;::e de�

v::l ido e:, el momento en que: la S(1cicdud y las insU.tuc.ionc� t::- .:,1eccn a 

ca;:ib1a:-, pues c.:irecerá de: herramientas que perm1 :.nn délr u11.., rC:-.:¡;uesta 

aco�dc a la realidad. 

i.o::; Tr,1l.>;1jadorc•s Soci :11cs l,,·il<'n que fo,r:1u·lílr�e ;iue·:��; !1:·cg,::-,t�s ¡:¡!an

teadas, no desde su posición aislada, si�o a ?artir de las co�:�ciones 

sociales que viven como profesio�ales y como ciudada�ns :nscrtcs en una 

realidad. �o se pod:é e:-ico�trar respuesta desde el interior de :a prof� 

si6n, sino se asum� la proble��tica que esti viviendo lu socie��j pare 

hal l,1r L, fuerz;1 suf ici<'nle L'n l,1 co1H¡ui!·:t.�1 y crvac ié,11 de.1 L·S¡,�::io ins

titucional que permita cambios e.1 el ejercicio profesional. 
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co1!sulicl.1ci<>n d1· 11n;1 nilt11r;1 1k1:1111·r[11 it·:1 c¡u•· pn,r:111<•v;1 L1 o�¡.;;111ii'.,JCiÚn 
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populnr adherid:-i cJ l,1s búsquedas co)C'ctiv.1s .. Esta nlll.'rnativa deberá 

operar c;1 su quch,iccr rot jdj;rno, dc:�;orroJ la11c.lo ¡,r0ccsos <:duC:.JLiv0s que 

rom¡,:in Lis c�:1.r11,1�11r:1i; r.11·111:tll's i11di\·id11ali:-;t:is, 11! il i1:11·isL:i:: y r·or.1pC'

litjv3s e incorporen r:1odclos de volorudÚ:; sulich1ri.:i. 

I 

A:.inquc el Trab::ju Soc:i,sJ sicr.iprt• hn tcnjdo un ir.ip.:ic.to educ;niv<.; e trav�s. 

de su acc1ún, e:s ncccsado plu11Lcar q:.ic esos efectos cducat:ivos <le:!Jen 

educación liber.:idora. Sj se accrta que las nueva� �rhcticas soc.iúles 

y su c.Jjn!1r.iicil r.rnesLr.:in ln impor1.:i11c-10 de ,1portar ¡¡ l;i cunsti�uciúi. del 

suJCLO politice y que csL� proceso se da en relaci6n con los 6nLitos 

de lJ vida diaria, los Trabajadores Sociales tienen que c�pezar � repla� 

tcar el sentido y s1gniiicocJo cJc la r�d cJc reJ::i ciones que cstatih:ce en 

Eri concomiL,rnci:.1, es preciso dcsl.:icar c;ue las relaoones t::i:n? ÜlS :nsti 

tuciu�es estatnles y los srcL0i·es populares cecJiadas por !o� Trc.J�ajadores 

Sociales, dc�c� situnrsc en ,1nil perspectiva �as socja] qu� i�divJ�uol, 

de r.innera que al 1ntcrior de l::!s instituciun¡;s se creen Lün,jic.jl, ·.·s que 

¡_¡µoyen l.i ponicipnciú11 y cJ ¡>ocler que pucd.J11 ejercer Jos c:iudéldanos en 

la formación de polilic.is que los favorezcan. Esto pone de manifiesto la 

necesaria vinculación del profesional·en la plancación y puesta en mar

cha de los programas y ¡1royecLos claramente establecidos y acordes con 

las prioridades regionales y sectoriales afianzando de esta wanera la 
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política descentralizadora de lo plancación que se viene promoviendo de

abajo hacia arriba. 

La alternativa esLá encaminada a que el Trabajador Social contribuya a 

la consolidación de una democracia partici�ativa, que lleve a compartir 

y convivir como seres hu�anos la responsabilidad de procurar una socie

dad armónica y solidaria para el devenir político de la Nación. 

Así mismo, el apoyo de los profesionales de las Ciencias Sociales al 

trabajo popular mediante procesos educativos, de?en incidir en la proc.1!_ 

ración de propiedades participativas que estimulen el inter�s de las co

lectividades h6cia el conocimiento de su realidad más cercana, entendida 

como parte de un todo de la dinámica social del país. Este desencadena

miento de procesos debe tender a la configuración de una actitud colec

tiv<1 y a lé! formación de líderes y gobernates con propuesta� menos r;_pr� 

La d:i¡¡ámico rrncionnl posi bilitn que los Tré-lb3jadorPs Sociajes puel1nn 

reconocer que la lucha plena por 13 De:norraci.1, los derechos humanos, 

el ejercicio de los derechos ciudadanos, es una lucha que les compele 

no sólo como individuos, si.no como prnfc"sion;il<•s. Sé->1:·aente estn com

prensi6n permitir� hablar de una proyecci6n profesional en construcción 

y desarrollo para mafiana, que garantice la supervivencia de la profesi6n 

en la sociedad. 
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RESUMEN 

V1 cet:GRESO ¡;�_C10NAL 

DE 1 �},f,h.JO SOCIAL 

El estudio teórico sobre el manejo de la Apertur� Pol1tica

la Participación C1ud�dana durante el gobierno de Bel.1sario

h:lancur . df.?�:-arrol l ó ,:\pl icc\nr1o la té>cr°ticc\ de antd tsis de 

conler,1dc, haciendo �nfasis en la uti l i ::�,e ion del rr.aterial 

�-·ub 1 i e c;1do C?íJ 

pó1S. 

introducir· i�l tem,:1 se parte de la tec.1rla de sistemas en 

se concibe todo sistema de sociedad a p2rtir de su 

'=-E� ub.ica l:11 un,:1 po�ición !.;.upr_>r.1.cr re�pe,:.to de 

t�oria s� plantea el surgimiento t1'2 e r i sis 

que pue,jen ser 

e: rn, rni-:c �ni. smo:; e reados desde su ir, ter- J.Qr- � por tal 

s0c1edc\d sienten amen�zado su patrimonio e identidad social en

el momP.n to en cambios en las 

s1 s tem;:\. 
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PARTI C PAC lON tK L.t.S co,:-JlU,S • DlKEl:SI012S DE ma Li.:SO?. 

Trábajo presentaao pa4a �1 5erto 
Cor.¿;:reso N.1.ci ona: cie T::-a·Dajo S'1 

cia:., 

CkRTAGEN1
1 

i3?.IL 1988 



.AGRJ..lJECl f.l l::NTOS 

VI CONG�'ES0 N ... c,oNJ.\. 

uE TRASAJO SOCIA\. 

J. :N.;.J{CY 30L.U,0 N.hV b?..RO, Licenciad.a en �ró.::>é.j o Soci ... 1
1 

quHr.
co� su ti,t{ r::�le, y ó.poy:- contribc:yé. 1 

A �i familia pcr hó.ber per�i:iic El :1e��� �isponibl� p�rg 
di.z.. 

k. Jf.Yí-.:.I;J'. F-'J..LOJ,:n;�, CA'.,71LLC.
1 

Sc:rei:::.::-:é. �uHr; �d.lcé, ��r; �:.
inttr¿ s su tie�po par� la elat�ra:�6�.

A tcias �0uall as personae q�e e� u�é. � otr& fc��a cc;aoor� 
r�n en ló. rc�li�aci6c del :rabé.JC. 
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Ley 14 de 1983 (Julio 6) "Por la cua.l ae fort.aleoe loa físico• de 
,/ 

I 

las enticiadcs territoriales y se dictaD otrae disposicionesh.

l,cy l¿ de 1986 (Ln(;ro 16) "Por la cual se dicta ocritas sobre la 

ccsi6n de lm��estos e las Ventas o Impuesto al v•lor •&reeaio (IVA) 

y se rt:fcrr.:;;. el D�cre1.o 232 c.<: 1983''. 

Ley ll d.t: :..s,6é (Er,.:rc ló) "?or ia cual se dicta el estarr,cntc ·oási 

Ley ?é de 1986 (Dicierr.brt 30) "Por el cual se desa.::-rclla ¡x..rcial 

mente tl !cto L€fiS1Gtivo Ne. l de 1986 sobre la elecció� pcpula� d� 

llca.lde y se dictan otras disposiciones". 

DecrE.to 1333 d.e 1936 (l.bril 25) "Por el cua.l se e:rpide el C·óiigo 

cie Rérimen Xunicipe.l". 

Decreto 77 del 15 óe Enero de 1987 "Pcr el cual se expide el Estamet 

to de Descentraliza.ci6n en Beneficio de los :Kunicipioia" .,

Decreto 78 de 1978 (Enero 15) "Po-:r- el cual se asignan unas funciones 

a entidades terri�crialcs beneficiarias de la cesión del Impuesto del 

- 2



Ya.lor i.eregado (IV.A.)". 

Decrét.O 79 de 1987 (Entro 15) "Por el cual se asicnan unae f�ncic, 

nea para el mt:jora.mie!",tv ie la vidó municipal". 

Dec::-c.to So cic 1987 (f.ne:-c, 15) 11For el cual S€: asigna un.::.c fu.r¡ci:. 

nt::s r:. lea a,ur11cipios en relación con el tranq.>ort<: \.,ftié.>nc", 

( 1 .--:;-;;-, ) "
.. ""' -- . 

?ara da:- c���l1x10�.c � l& L&y 11 de 15S6 y �ecra�c JJ�J 6€: �9a6
1 

e: 

ci.e Cart.agéna. a.e ln:iias er. 53 Comunas· y 15 Corregirr.it:ntos, coi:; s�s :-e:� 

pé�.1voc límltes, también e� el ffiismc acuérdo se re&iam2tt.a la. tlec 

ció:1 cié hs Juntas Ad.Jr,inistradoras Loca-1 y parte cie n reza asi 1

icuerdo N�. 18 do 1987 Ma�zo 19 "Por el cual se divide el territo 

rio del �u.nicipio de Car�agena de indi�s en Comur.as y Corre&imient.o� 

se conce-icn unas facu.l ta des y se die tan et ras disposi cienes".

La Legislación de:!:'ine a la Comuna como la unión de dos o miis ba.rrios 

que tienen características y necesidades comunes, a&rupan Ull mínimo 

de 10.000 habitantes y es repreaent.ada ante las autoridades municip.;. 

les por u.na Junta Ad.ministradora Local, conformada pcr vecinos resi�CD 

I 



ies en la Comuna, que son elebiios mediante el voio directo de los 

ciud.ad.anos de la misma comuna. 

Constar; de 7 ffiiecbro� principalts y 7 auplentce. 

¡1 perío1c d� las Juntas dcbtrá coincidir con el pcrícic de les res 

pectivos C0nct:JOE: M'..l.!::.icipales, 

r.c.: s 

lo conve�icnte para la a::..-:in1stración ácl irca oe S.. ... -, e; 

.._, ..,•i-. .. ·-

di cc i cn y las derr.ás funci enes que ee deriven d.el cr:.:na.l é a(.: 

lr�ículo 197 de la Constitución Política; 

b) Proponer moti vad.amentc la inclusión en el presupueste u,unici pé:.l

de parti�as para sufragar gastos de programas adopta�os para el

&rea de su Jurisdicci6n$ 

e) Lecomendar 1� �probaci6n de determinaáos impues�os y contribucio

nes ;

d) Vieilar y controlar la prestación de los servicios mu.nicipalct

en el irea de su jurisdicción� y

4 
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�) Sugerir �l Concejo y Qe�s autcridaáos municipales la expecición 

de �E,. er.cünada" rodio.as y vela.-r por el cwr.pliir.ier.to de sus deci 

s:o:.,cs. 

.( 
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2. W. c::)l;SLCUClON DE W DIRIGElJClJ.

2.: ! p��ti� de la in�or�&ci6n que se había recibi�o sobre la de� 

�� ésia mo�1va�i6� se conju¿-an caracte�ísticas personales e in 

( 

En ei caso cie la� pr��eras, sen"iio ae per�enencia al sector d�' 

babitaci6�
1 

fac�lid�d de relació�, sociabilidad¡ en relaci6n a

los secunios, daseoa de part!cipar en� hecho comuniiario, no 

y& desie la s6la con¿icién �e ciuó.adan�, S;no desde la dirigen 

cia legitim�i� p�r fl e�tado y por la voluntad popular. 



,._ ') 
,:, . -

Co�ctitui6 UD gran atractivo al poier poner en fráctica el 1ra 

baJc Soci�l en un espacio más amplio que el que reprcs�ntG cual 

quic!' entidad o c�p!'�Ga pública o privada, sean sus objetivos 

proiucir bien�s o strvicios. 

e�· .. 
- . - p!'0pós1tv ce tizo la invitaci6� a c:r&s 3 Traba

jai0n.s Sociai E:S mora:.oras áe ) a Coir.una 16 p�ra ccr,formar, JUD

to cor. a1;ur.as pcrscr...as it��, lo c¡ue serié. e: equiyo a.e trabC::jc,

f 

Vino cnto�ces la labcr de �otivaci6c a todas las personas que 

constitui�n el p�tencial de vctantez ae los barr��E que confor 

Clan la Comuna. 

En esta etapc. se hizo acopio de los conocireicnics sobre investi 

gaciór. social pa�a realiza� los sonieos preliminares que coniuje 

ran a estal:::i.ecer: 

Mecanismos mis eficaces 

1 



Poblacién obJetivv 

htconfi��ac16n de expectativas 

�;�et son1eos mostraron clar&.mente la poca o distorcionad.a iL 

:o:-rr.��iÓL que el ciudadano co::.úr. 'tiene sc.bre ésta refc,rma pc.!í 

::cv-a::..rr.i::inr.=..t1vi;. al it.7ual que so-ore cuchos c,tros aspcctcs del 

re:¡�ln político ótl paít. 

,. ne "'�-.:.::. cnton:::e:s el c0rr:pror..iso ético de su.T,lr.is-�:rar la i:-.for 

e:· -cr. �u� c01r.c ¡:,r::.fc�ioncsiee dél Tra·oajc Social te:::�::,os oE: p:-op� 

=�a:- �� reflcxi6c de la rente sobre sus problcm&s y nccesid�icE 

ie ��str�ria
1 

o ayudarle a v�r diversas solucioncE par� �uc se� 

.:.a :..:s!r..;. ger.te la que li'::iremente escoja cual ó.e esz.s scluclones 

-e in;eresa par� trab�Jar de allí en adeiante en pre de ellos •

..-�e_E;:sto así, un.a labor eiuc�tiva por la aemocracia �ás real, 

�e��a pc:r T:r"'bajadores Sociales, a� a sabiendas de que fir.a.l 

:::er.t� :::.uchos á.e los posibles electores esco&ierar. ot:-os n�ra·orc� 

ó labora decisiva de lat vot�ciones. 

Ee a��i las ac�ividacies realizadas para las labores de inforIIK-

ción y motivación. 

l. Beu.nión del Equipo de Trabajo.

8 



S.ü�ELlU Y1J1,:2S
1 

Antor.ic,.
tiva e� e� r��icipic 
Lozano, Departamento 
e.e 1937. 

/ 

/ 

Proceso de la Dcscentraliiación Ac...rr.inis�ra 
�e Cartagcn¿ lQ87. U�ivursida.d dor¡e Ta.dec 
de Investisaciones. Cartagena, Septie�bre 

Sí2V1 CI O N1,::0NLL DE 1.PR:2KD!ZAJE REGjONAL BOLIVA� - SUCRE. Prcgra. 
�a te Pro�o�:ón Profesional Popular (PPP) Capscitaci6: pa�� 
i� 0rGanlz�ci6� y Participaciér. Comunita.ri&, D�scentralizac1én 
?ol:t1ca, .ti;i:in1strat1v ... , F·iscal y Normas relacicr.a;ias. Carta.!;e 
:ia, Diciembre ác 19S7.

Ut:IV�SIDJ..D i>E LOS J.KDES. F·acl.!l tad de nerecho, Senado de la Repúbli 
ca, La Consti t.uci ón, La Orga.ni :.:..ación del Estad.o y Regimen Dep.1.r 
tamenta.l y �!unicipalc Bogoti, Y.él.YO de 1987. 

ALCA�DIA M..!YOR DE Ck?.TkGENA DE IND!!S4 Oficina de Planeación y !su.n 
tos de la Comunidad, Universidad de Gartagena. Facultad de Cien 
cias Económicas, Departamento de lnvesti�ación Económica y So 
cial. 

P:R�R.J.)(.A DE PJ.RTICI?ACION Y DESARROLLO "W.S COlfül�AS". Ca.rtager..a 
lños 2.000, Cartagena, �arzo de 1987.

DOCUlf.EN'l'O DE CONCEJO MUN"I CIP.AL DE C;;RTJ.GE!:A DE nmIAS I Acuerdo No. 
16, �arzo de 1987. Carlagen.a.

1 �arzo 9 de 1�87. 

CASTRO, Jaime, Presentaci6n e índice "Código de Regimen �unicipal 
Segunia Edicién Edi�orial Oveja Neg��, Agosto de 1966, 



2. :aeu.niÓ!l con Dircc'.ivos de la.a Junta1· d.e Acci6n Comun&leis y

Coa.ités Cívicos. Estos a la V(::Z. promovieron :reu..nionca �Il 

eua respectivos sectores.

3. Charlas iz:.fo:nnative.s en los g_rupos repreaer.tativos de la co

mu.nid;;d..

4� Elaboración y colocación de carteleras en sitloa estraté;icos 

;. Vis::.tas c:i.o:niciliz.rias y c.istri·oución put,rta & puerta. :ie 

c�lo.rci. 

C.; -...

La l:sia de caniiiatos que finalmente se inscribió presentaba 

no;n·�res de los c.i.:crer,tes barrios :ie la Comuna 18, en el desee 

óe fara�tizar la participacién de todos. 

2o3 L.! EX?OS1C10N AITTI. .. W OPINION PlJBLlCA 

Bs ccwvenienie res�ltar aqui la significación que tiene El h�chc 

de presentar la condiiatura de Trabajadores Sociales, poniendo 

a consideración de los electores el prestigi_, personal y con 

ello la ima�en prcfesional que, en el caso de la elecci6n de Ju.n 

tas !d.i:linistradoras Locales de las Comunas, contribuyó positiva 

mente a alcanzar los objetivos propuestos. 

9 



l..a imagen del Trabaj�dor Social e�tá asociada tradicionalmente 

con la ayud.a e. los sectores poblaciooale:a más deprivaios y con 

lb organizaci6n com�nitar1a. Trat�niose de un aspecto del& 

vidb político-airoir.iGtra�iva óel pais que por ley contempla la 

�a,yor participación de las cocunid�des en su óesarrcllo, la can 

didaturo óe 'I'rabajiiócres Sc::ü.lc·s re:conocid.os e:: s.:s cornunida 

des ea elemento de confiabilidad IL que el pro:eso �stari biec 

qu� les procesos que :�plic�� ele:::icncs se Q�i�ilen �om� asun 

tos politiquercs óe evi1e�tE oecaicncia y Qesp�est:;io y echan 

ra.a.r.o entonces de los c�noci=ier.:os de Psicología 5�ci41 y Socio 

logia ayuia Q prejccir co�?��taffiie�tos y actitu1es con lo cua� 

p�edc nc�:rali�arse el efectc. 

El trabaje que has�� esta etapa �e elecciones se ve�ia hacienio 

en nuestra experiencia cul�inó el 26 de Julio con El logro de 

la mayor vvtación por parte ne u.na Trabajaiora Social e� la Co, 

muna lé, lo que significó aiem4s que res�lta,e tambié� elegi�c 

� miefficro �ás de este Bquipo de·Trabajo o 

10 
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( 

,. . '.....

Yado:, UP, y otros) que a ;-avis de sus �::igeLtec locales �uE 

can t:bica:rse en las c:,cjores escalas de po:i�r para sc�ir �cr.nt• 

nienio o con��ieta�:io s� caudal electoral e� los comicios electo 

nies de Alcaltías, Concejos, Asa�bleas, Co::¿;reso y Presidencia

lle l& Rcpú·olica. 

ll 



Es adembB iniiscutible q�e cada. uno de loa miembros elogidoa de 

las Com�nas tienen sus convicciones polític&s y un grupo pol!ti 

co en el que militat. 

Lo i1Lportante es visuali:z.�r el trabajo en las Comuna.a como ULó 

labcr suprap�rt1�1sta y extrapola� esta visión a los otros diri 

gcn1.es y habitantes de las Comunas crcanio conciencia. de que se 

tiene en las manos una herramienta legal que facilita la conse 

cución de obras largaoente esperadas, de soluciones afanosarnct 

tt buscad.e.s� 

LL fi�, de hacer p,évalcce� las ncccsia�ies cc=.unitarias sobrt 

les interéses personales. 

En nuestra eiperien:ia con la Com·..ma 18 de Cartagena, estas as 

piraciones por la presidencia de la Co�una se presentaron y fi 

n�lmeote ésta recayó en u.na Trabajadora Social. 

Dos factcres que prcpician esta decisión fueron: 

l� Establecimien10 de alianzas con miembros electos de la Comu 

na.. 

12 
! 



2o Presentacié� del diagnóstico de las necesid.adea de todoa 

los barrios d.e la Comuna., <:la·::iora:ic ¡)rovia:nent11 :oo:- 101

Este diag�6s�ico evidcnci6· la scried�d con que se tcmaba 

el cv��rorr.i�o y el interés de que io�cs los sectores de la 

Comuna resultaren beneficiados de al�una manera, 

Esta·D;;., pi.lés en es'ta et.,.p.; consolida.:io para un 'l':ra"t>ajador 

Social Eu liieraztc entre �1 srupo por la c&turaleza de E� 

lab0r y p0r el reccnocimientc lc;é.�, 

( 
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3, DESARROLLO DE LOS POTENCIALES 

I 

l.,a Junta Ai�i�i�iradora Local de la Co�una 18 de Cartagena 

ció sus labore� como tal con la exposici6n de expectativas de 

caia uno de los miembros en relación con las neccsidaies de 

bq�i fué mencete� la utilización de técnicas �e �rabajo cot. 

grupcs en �a búsouecic. de, 

Desarrollo de sectido de pertenepcia 

Eabilidad en el a�álisis de proble��B presentaios 

Criterios ��ra establecer prioridades 

Plantea�iento de soluciones factiblea 

Est� .labor cumplió la doble finalidad de consolidar la Ju.nta 

Ad..ministraiora Local como equipo de trabajo y enseñar. a los

miembros nuevas formas de trabajo en los barrios de los cualea 

son representantes. 



Como fruto e,�dcnte de ésta labor en el ñarrio Los !lpea a, han 

orga�izado Co�ités de vecinos do calle con el propósito de con 

segu�r la pavi��ntaci6n de las víaa. Dado cue valorización X� 
I 

nicipal habi. techo los estudios correspon1ientes, la com\.i.L.i 

dad ñe.crmin6 qut sus costos eran muy altos, por lo cual resol 

vió sclicit�r �yui� a empresas de construcciót y distribució� 

de materialeE, asesoría ticnica de las EE.PP.r y aportar tam 

aentts en ei Sectcr, Este permitió aue se �eiujtran t� un ir�n· 

porcentaje los costoE de las obras, el hac�rse una rica utiliza 

ción ó� lo� re�u:sos iispcn:bles ta�to tumanos ccxc materiales, 

L� tooo es1e proceso de crganización comu.r..itaria ba estadc pre 

seníe con s� asescria y estímulo la Junta td..minis�radora Local 

de la Comu.na y por consiiuiente el profesional de TrabaJo So 

cial que l� preside. 

En esia etapa. ¿e la Ju.nta !a.ministradora Local co�o grupo, el 

hecho de cue caci.a �ie�bro formase parte de UD grupo político, 

lejos de r�prtseotar u.n obstáculo para la realización de tareas, 

se ha constítuido en m::ia ventaj. ya que cad.a u.no moviliza sus 

fuerzas, s�c influencias y las de sus jefes políticos para el 

logro de obras concretas. 

15 



v. :.:o:·c::-� r '.) __ .<.\�·,-._:�,i.. 
c.r :·': : . 

E5te trabajo e� el Barrio Los !lpes ha servido de moielo a

otros barrios con la miBi:ta neoesidad, no sólo en la Comuna 18 

ei�o en otras comunas. 

El crít�r10 qu� se tiene en nucetra experiencia ca que siendo 

el nuestro u...� país políticc, la política no se pueie desconoce�, 

desconecta� de la vida local; estará sie�pre presente en una u 

c:ra fc��a. Es e�tonces m�s sensata y eficaz canalizar su pre 

se�cia r.acia la consecusión d� obras de beneficio co�unitaric, 

:,.2 W.S ;.:8IC11:i::S FU1'lBJ.S - CH�NT.AClOl, DE LOS Ki.1'0IJC:. 

4 J�nta A:iministradora Local de la Comu.na 18 de Cartabena que 

se encuentra en ejercicio es la primera experiencia que �1enen 

los ciuci..adanos residentes de estos sectores de la Descentraliza 

cién Ad�i�istrativa Municipal. En otras palabras puede decirse 

q�e e�ta Junta tiene la gloria de ser el punto de arranQ'Ue de 

\'�a nueva for� de participación ciudadana, pero así �ismo tie 

ne sobre ei la encrme responsabilida� de cre&r mecanismo quE de 

f�.::i.at et cierta fo:.ma la caracteriz..ación de Juntas Ad.ministrado 
/ 

ras Lo�ales posteriores. 

16 



De Qqui que resulte en nuestra experiencia �an importan�e tl 

hecho dí: que participen--'l'rabajadcrea Sociales que le imprimen 

des�c tl �n1cio su sello �rofcsivn.a.l tn cuanto a organización 

y ci e G e a: pe f, e, • 

I 

Cor.t1nuz.� �ffip�lsanáo uu. Unidai Recreativa en los li�itcs 

d(: 4 ;;z.:.rrios ce lá Comuna (aqui H. llarr.a la atención sob:-e· 

el hectc de que el mciel0 de cstat�tos �nternos que facilité 

.t.a _l,,lc;ll¿::a ?,' . ..:.nic1pa.l a ::.as Cc:r.�s :¡o contecr.pla estE:: as;;ec 

te; le fui l��l..:.ido como reforma á los �Státutos cie la Ce�� 

na 18 po� co�siderarlo aspecto �e gran importancia e� la vi 

CapacitaciÓú a la Junta Ad.l:.inistradora Local y a las Juntas 

de !cción Comu...�al sobre, 

• Fo:r-ct�s de e:rganización y desa!'rollo c�::i:unitario

Creación ne microeropresas

Fo!'mación de empresas co�unitarias

Continuar cocrdinando en lo posible todas las acciones con 

las Juntas de Aoci6n ;jmu.na.l y Comité& de los Earrios para 

evitar la dispersión de fuerzas 7 recursos. 
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Compartir las experiencia& de trc.·oaf� ccn las Ju.etas J.d.::i 

nis�radcras Locales �e otras Co�unas ccn el objeto de ex:..:-i 

qucoer l�o intervencionee mu�uamente, favorcciéndo de paso 

la inte&ración de sectcres ca4a vez más a�plios, 

Se dejan establecidos procedimientos y elementos para el 

f�nciona�iento tales como libros �e acta� y reuniones
t 

ft..n 

cienes de le� distiútos Comités de trabajt. 
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4o 1.L. 1KP0SIBli..IDAD !,E SUSTftAE?.SE AL CO�PROMISO 

1nte�eniieóte ce las facilidad.es que un �r�bQ,jaior Social tiene, por 

su =.is::iü fo;-r.;ación profe::ioru.l para ser ;;.i1a:i:.:orc diri.:Clivo :ie- Junté.& 

fc:-r..;;. :;:iolít:i.co ad::".ir,istrativa de que tra'ta este trabajo pa.se desape:r 

c::.'ciié:. para los 'I'rabajaciores Socic:.les. 

t:::. 'r·rabajad.o:r Social que es empleado si trabaja con cr.ticia:. gu·oerna 

me::.tal neccsa:-iamente o.e·oer& 11eD,€ancharse" en esta descentraliza 

ci6o Yb. que la. ent·idá.d gubernamenté.l para lo que trabaja se enmarca. 

rá 6entro de ella, 

I 

Si 'tra·t>ajs. en rncpresa privada, sea que produzca bienes o se:-vicio6, 

de todas formas en sus funciones ciebe hacer contactos con comunid.a 

des, coordinaciones, o simp�emente tratar ccn trabajadores o cual 

. quie:r otra persona, que funcior.a.n también como seres co�u.niiario& in 

merso2 en �l coütexto de s� ��rrio o sector. 
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Por otrA par.e, des�e la condicién d6 ciudQdanoa loa Trabajaiores 

Sociales tienen el derecho y El deber de participar para no forma.� 

parte de es& a.asa informe que ea obJeto de manipulaciones¡ 
. � 

aaeu.;..s 

es 1� cpcrtunica¿ áe que esoa Trabajadores �oci�lcs pueda� mo&tró.r 

SE a su co�u�iiat, �irviéndclec 

En ló parte sebu..�ia de este trabajo se hacía referencia a las car�c 

ter:'.:sticas personó.les que surnad.as a los profesi:;nales �e:ir.ie:ré.ti ::.a 

diriccn:ia de �n Tr�bajador Social en la Ccrn�na lS de Cartagtn�. 

( 

�nclina� s� interis pcr cargos direc�:vo!, pero de todas fcr�as se 

!:;.¿-ue Yisu..alizanó.c h. participación ::;: elloz e:. las Cor::i:.."l.as como ª?º 

yo p:-ofe"'io::1é.l ó.e Tra·:;;é..jO Social a li:. gestién óc las Jur.taE .ld..z.i::.:E 

tradoras Locales. 

:E:s i�negable .1emás que tod.a activid.aci que un T:-abajacio:- Social de 

s��rv. :e en cual��ie� espacio debe ser ller�do con conteniios pro 

. ti 
su 1m,:1.g<: r,. 
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