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Resumen: 

 El siguiente texto plantea explicar las dinámicas que surgieron alrededor del 

poblamiento e invasión del actual territorio del barrio el bosque en el sur de 

barranquilla. Desde su poblamiento inicial alrededor de los años cincuentas hasta la 

actualidad. Primeramente trabajaremos el texto tres barrios de invasión hecho a inicios 

de los años sesenta por sociólogos estadounidenses. El cual incluye estadísticas, 

análisis, origen de emigrantes y tenencia de propiedad. Además busca correlacionar 

trabajos similares y entenderlos desde la óptica de las ciencias humanas. Enmarcándolo 

en un proceso de análisis microhistorico e historia local. 

 

Palabras claves: vivienda, inmigrante, poblamiento, urbanismo, pobreza, ciudad. 

 Summary: 

The following article presents explain the dynamics that arose around the settlement and 

invasion of the territory of the district forest in the South of Barranquilla. From its 

initial settlement around the fifthy years to the present day. First three quarters made 

invasion at the beginning of the 1960s by two American sociologists. Which includes 

statistics, analysis, and origin of emigrants and ownership of property? Also seeks to 

correlate similar works and understand them from the perspective of the human 

sciences. Framing it in a process of analysis microhistory and local history. 
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Introducción: 

 

Históricamente el desarrollo de las ciudades en América a través del tiempo, ha pasado 

desde un inicio meramente colonial y medianamente organizado hasta la actualidad de 

planes urbanísticos y de desarrollo basados en la organización y fraternización con el 

medio ambiente, preservando el paisajismo, las costumbres o la utilización eficiente del 

espacio público. Una ciudad como barranquilla no es ajena a este fenómeno y en la 

actualidad vive procesos de transformación urbanística importantes. Pero para 

comprender esa actualidad es necesario reeditar su pasado reciente, sus fenómenos 

urbanísticos y de poblamiento. Dichas situaciones se dan a mediados del siglo XX en   

pleno proceso de expansión urbana. 

La ciudad como otras del país, vive el incipiente proceso de cambio de un país rural a 

uno urbano. Influenciado por la violencia en el campo, las duras condiciones del campo, 

la pobreza y falta de oportunidades. Empujan a las masas campesinas desprovistas de 

propiedad y derechos a las periferias de las ciudades. Poblándolas y tugurizándolas 

rápidamente desde mediados de los cincuenta hasta entrados los años noventa. 

El caso del barrio el bosque es la muestra principal de dicho fenómeno. Al ser ajeno 

totalmente, a cualquier planificación urbana como tal. El barrio crece durante décadas  

desligado del desarrollo de la ciudad. Más no desconectado de los cambios en la misma. 

Dicho barrio surge con la invasión de terrenos, pertenecientes al distrito de barranquilla 

y a algunos particulares. Creándose toda una nueva comunidad que primariamente 

carece de servicios públicos, puestos de salud, centros educativos, vías etc. en el año de 

1961. La facultad de sociología de la universidad nacional encabezada por fals borda 

adelantan una investigación junto a dos investigadores de la universidad de Wisconsin y 

la facultad de economía de la universidad del atlántico. Buscando establecer variables 

que permitan entender y formular políticas para enfrentar las invasiones. 

 

También cabe resaltar la necesidad de no limitar el trabajo al análisis meramente 

interpretativo. Sino encausarlo desde el oficio histórico. Teniendo en cuenta las 

mentalidades, imaginarios colectivos, cultura. Y como la historia local se ciñe a un 

marco de cambio en la metodología. Pasando de una historia macro, avasallante o 

imbricada a las elites regionales y locales. Dándole escenario al ciudadano común, aquel 

que no es protagonista de la historia pero que hace parte fundamental de aquella. 

Desarraigando las viejas malas maneras de entender la relación entre subalternos, 

pobladores y dirigentes. Finalmente se busca la verdad histórica con toda objetividad 

dándole voz a los sin voz. 

 



 

Objetivos generales: 

Establecer criterios y fuentes que permitan corroborar la información general acerca de 

los textos a investigar, siendo la investigación acerca del barrio la entrada a una nueva 

manera de interpretar la historiografía regional. Desde el campo local correlacionándolo 

con los procesos socioeconómicos y políticos propios que direccionaron dichos 

procesos de migración y asentamiento alrededor de grandes urbes. También tener en 

cuenta las respuestas institucionales al problema yendo más allá de un diagnostico 

académico y enfrentándolos con investigaciones y soluciones. 

Objetivos específicos:  

Determinar qué factores empujaron a poblar el actual territorio del barrio el bosque por 

foráneos y locales. Desde la mirada del trabajo académico citado. Además desde la 

perspectiva de nuestra investigación. Que permitirán reconocer las variables y cambios 

que ha sufrido el barrio desde sus inicios hasta la  actualidad. 

Ubicar agentes, protagonistas, pobladores que hayan vivido dichos cambios. Desde la 

primigenia invasión. Hasta la actual consolidación del territorio  como parte esencial del    

suroccidente de barranquilla. Es la voz de los habitantes los que plasmaran la 

cosmogonía y mentalidad de sí mismos. Aunque se  han realizado trabajos relacionados. 

La intención específica de nuestro trabajo no es cuestionar sino aportar académicamente 

datos que  reconstruyan la génesis de la localidad desde abajo. 

Paulatinamente desarrollar un trabajo desde de las  instituciones del barrio que 

coadyuven a orientar la investigación desde una dinámica local hacia las instituciones 

superiores. Permitiendo sintetizar los cambios actuales del barrio. Y quizás palpar 

acciones a tomar en un futuro por parte de las autoridades. Teniendo presentes 

obviamente la orientación sociohistorica. de la investigación evitando caer en 

determinismos insulsos u orientaciones ideológicas subjetivas. 

Estado del arte: hasta el momento acerca de la temática del barrio el bosque .tomamos 

en cuenta los trabajos de elsa Usundizaga y eugene havens: tres barrios de invasión. 

Investigadores de La universidad de Wisconsin. Siendo el texto principal en el que se 

basa el trabajo a realizar. También hemos tomado en cuenta los trabajos de Adriano 

guerra historia del barrio el bosque, e Iván valencia Martínez: tres barrios en la historia 

urbana de barranquilla: el prado, las nieves, san Isidro.1920-1940.  El cual nos da una 

guía y orientación respecto a urbanizaciones y  las invasiones en la ciudad de 

barranquilla. 

Es decir acerca del  texto de tres barrios de invasión si hay trabajos previos, pero 

respecto a la temática de barrios de invasión se menciona pero no se desarrolla, compara 

o controvierte. Hay trabajos interesantes como: origen y poblamiento del barrio el 

bosque. 195-1964 de wilman Díaz Barraza (ciencias sociales) Faltaría corroborar 

archivos de prensa y notariales para esclarecer los orígenes de los terrenos y hoy en día 



como se encuentra respecto a titulación de predios y posesión de los mismos. Pues el 

trabajo de aquel entonces años 1961. Aclaro la procedencia de los invasores. Mas si 

eran dueños de los predios o no. 

Es de interés de nosotros exponer que buena parte de la investigación explica el origen 

de los migrantes del barrio el bosque en aquel entonces.  se relaciona claramente con las 

dinámicas de poblamiento mas encadenamientos productivos del capital y la expansión 

de los terratenientes en las sabanas de bolívar  y actual córdoba. Como plasman Viloria 

de la hoz y fals borda. En sendas investigaciones acerca del campesino costeño. 

También plantearemos las características importantes de la ciudad previa invasión 

campesina. Que ayudaron a que la ciudad se volviese foco de atención. Como fuente de 

empleo y mejoramiento de la calidad de vida para el momento. 

En si ningún proceso respecto a la ciudad esta desconectado de las dinámicas locales, 

regionales e incluso nacionales como las descritas anteriormente. es necesario ubicar 

fenómenos previos para poder describir el presente. Teniendo en cuenta el debate 

establecido hoy en día para superar las causas de estos fenómenos, pasar de economías 

extractivas y clientelares a instituciones fuertes y equitativas. 

Marco teórico: 

La investigación acerca del barrio del bosque, la enmarcamos  dentro de la nueva 

historia como escuela historiográfica a seguir, Pues esta característicamente analiza la 

historia local Durante las últimas décadas implicando a los de abajo en referencia al 

trabajo. Es decir no es fruto del azar sino el reconocer el trabajo hecho en la región 

correlacionado a los grupos subalternos. 

 Dicho texto Comprende un ámbito sociológico pues el trabajo parte de sociólogos 

norteamericanos y de la recién creada facultad de sociología de la universidad nacional. 

Pero sus datos son importantes para establecer los orígenes del barrio. Sin embargo hay 

que entender la importancia de este documento para la época en que se genero pues no 

era muy común para la época. También destacamos la disposición de las autoridades y 

de la academia citadina para abordar la problemática. 

Abordamos la investigación desde la microhistoria, comprendiendo la historiografía 

regional. Y entretejerla con categorías históricas. Las cuales permitirán coadyuvar a la 

consecución del tema. Realmente se deben tener en cuenta las condiciones previas a las 

olas invasoras en lo que actualmente es el bosque. 

En el caso de barranquilla se generaron a partir de los años cuarenta. Invasiones, 

urbanizaciones de diversa índole. Todas enmarcadas en las cambiantes y rápidas 

condiciones de la ciudad. Como es lógico se estudiaran las relaciones paternales, 

clientelistas entre los gobernantes o grupos dominantes respecto a los nuevos habitantes. 

Cabe recordar que las relaciones de las elites respecto a sus gobernados. Han sido de 

tipo clientelar, abusiva y paternales. Lo cual ha repercutido en las actuales condiciones 



de pobreza, pauperización e inequidad social presentes en la región. Como lo establecen 

los trabajos de Jairo parada corrales y fals borda. 

Dichas invasiones también abarcan el ámbito político-económico en el que se 

desarrollan las citadas invasiones. Pues no necesariamente las familias invasoras eran de  

otras regiones sino del mismo departamento e incluso de la ciudad. Lo cual implica 

Otras  características en el análisis a establecer. Encontramos un trabajo relacionado que 

también desarrolla aristas de clasificación específica. Que  corresponden a trabajo, 

ingresos, infraestructura urbana y educativa, propiedad de los terrenos etc. Por 

consiguiente. También es de importancia incluirlo debido a la presencia de variables 

distintas a las abordadas en el trabajo tres barrios de invasión. Adelantada por el land 

tenure center de la  universidad de Wisconsin y la universidad nacional de Colombia. 

 En este trabajo hemos  planteado una pregunta principal: que factores generaron la 

invasión gradual y progresiva durante los últimos cuarenta años para consolidar el 

actual barrio el bosque? Partiendo de esta pregunta se establecerán las causales y efectos 

que permiten históricamente relatar el pasado y presente del barrio. No desde una óptica 

personal e ideológica o encasillándolo en determinismos, o prejuicios sociales. Sino 

dignificándolo, agregándole un cariz reivindicativo a este sufrido y laborioso sector 

popular. 

Es necesario establecer hipótesis que acercan al historiador a la realidad histórica.   

Comprender la mentalidad del habitante del barrio. Sus imaginarios y desempeños a 

nivel cultural, político, económico. 

 

Condiciones primigenias: 

El desarrollo urbano, poblacional del actual territorio que compone la ciudad de 

barranquilla y la región Caribe colombiana. Sufrió a través del tiempo una  gran 

cantidad de transformaciones vitales para configurarse como actualmente se conoce. 

Ningunos de estos cambios y concepciones del actual territorio se desconectan de las 

dinámicas regionales y locales de poblamiento, desarrollo económico capitalista, 

concentración de la riqueza, tierra, violencia política. Incluyendo reformas agrarias más 

sus fallidas intentonas redistributivas. Como es  lógico no se puede desconectarlas 

diferentes causales de población, migración e invasión  de los actuales territorios sin 

incluir posibles influencias previas o del momento en dicha situación de cambios y 

reconfiguración del territorio por parte de los pobladores. Es decir los protagonistas de 

la investigación.  

Entrado ya el siglo XX  ya en pleno proceso de expansión capitalista. El actual territorio 

que conforma la región Caribe y por excelencia los que actualmente pertenecen a la 

ciudad de barranquilla. Imbricados en procesos de conformación económica y 

poblacional. No escapaban de los fenómenos decimonónicos o poscoloniales que 

heredaron los territorios del Caribe colombiano. Dichos territorios cual protagonistas 



fundamentales del proceso emancipador. Replicaron a través del tiempo las condiciones 

desventajosas con respecto al resto del país. En que las sumergió la independencia y las 

inestabilidades decimonónicas correspondientes al proceso formador de la identidad del 

actual territorio colombiano. Es decir la etapa de la naciente republica y la problemática 

del no-país. Propia del siglo XIX.*(1) 

En si la región en buena parte de la historia republicana no se inserta ni en los círculos 

capitalistas nacientes de buena parte de las recién independizadas republicas 

hispanoamericanas. Ni en la conformación del naciente estado nación. Pues buena parte 

de su territorio durante etapa colonial y republicana. Jamás estuvo  bajo el control 

imperial español o bajo el control eclesiástico  y si existía era  de forma parcial. En fin 

todas estas características geográficas, administrativas y políticas conformarían más 

tarde el actual territorio del Caribe colombiano y por ende sus habitantes. Los actores 

primarios de la investigación, los invasores, los excluidos políticamente hablando. 

 

Toda esta catarsis de fenómenos perduran a través de la inestable republica. Que al 

asomarse el siglo XX .coadyuvan el respectivo atraso administrativo. El no dominio del 

difícil territorio caribeño. Posteriormente el avance estabilizador del país después de la 

guerra de los mil días. Coadyuva a configurar la naciente clase económica costeña, la 

acumulación de riqueza y propiedades. Además la importancia de la ganadería como 

aglutinante de una actividad rentable para el disperso y empobrecido Caribe.  Al fin da 

forma a la dispersa región poscolonial. Dicha región de arrochelados, entrecruce étnico: 

mestiza, indígena y por supuesto negros palenqueros, manumisos o libres. Influenciaran 

la posterior composición de la población emigrante e invasora de las ciudades costeñas. 

Sobretodo barranquilla y alrededores. 

Antes de entrar en más detalles, es necesario recordar el fenómeno institucional de la 

región-ciudad. Como es claro toda esta debilidad heredadas de la republica tardía. 

Explican la incapacidad histórica de elites gobernantes e instituciones para afrontar 

problemas de migración campo-ciudad, desarrollo económico, concentración de la 

riqueza, empobrecimiento, abyección  progresiva de los campesinos o habitantes de las 

ciudades. Situándolo como lo define el profesor Jairo parada corrales de la siguiente 

manera: “estas a mi juicio, materializan instituciones de la estructura de poder real y 

formal de una  sociedad”. Más adelante agrega: mi hipótesis es que: a través de un 

proceso evolucionario desde la época colonial, la región Caribe no ha logrado el 

predominio de instituciones que se compaginen con lo  que entendemos con 

modernidad. A pesar de algún grado de modernidad existente.*(2) 

*(1) Segovia salas Rodolfo, Hacia un modelo  para la industrialización de la costa, 

Poblamiento. El rezago de la costa Caribe colombiana. H, calvo. Meisel roca. Bogotá, 

Quebecor-impreandes.1999. pag.295. 

*(2)  parada corrales Jairo, La economía política de las instituciones del Caribe colombiano: 

Departamento de economía uninorte. IEEC. 



“bajo las condiciones de un fuerte rezago institucional, mental y cultural, donde 

incluso los mismos instrumentos de la ciencia  y tecnologías modernas son puestas al 

servicio  de la reproducción de estructuras y prácticas que sumergen a la región en una 

mezcla confusa de atraso, alguna modernización y mucha informalización y 

terciarismo espurio en el plano económico. Las consecuencias serán por tanto 

evidentes”(3). 

En si, para el profesor parada  la lógica institucional del Caribe responden más  

vivamente al legado colonial de las mismas. El carácter ombliguero y pre moderno de 

nuestras elites. Que terminan por reproducir en la ciudad las costumbres o hábitos 

politiqueros de carácter coercitivo, paternal, electoral. Todas caracterizadas en un 

ámbito predatorio de explotación o instituciones extractivas (acemoglu y Robinson) que 

nacidas en un entorno de gran propiedad y exclusión social.*(3) 

 Determinan el carácter desigual, e injusto. Que conexo al desarrollo de la gran 

propiedad terrateniente, la apropiación de predios comunales. Y expansión ganadera 

(retomando este ítem antes mencionado) terminan por ser factor de expulsión campesina 

del campo costeño hacia las grandes ciudades. Por excelencia a barranquilla. 

Como la investigación no trata acerca de las instituciones de la región sino cómo 

influyen estas y otras condiciones para propiciar las invasiones en ciudades, En este 

caso, la invasión conocida actualmente como el barrio el bosque. En páginas anteriores 

se hizo un recuento de las condiciones locales que influyen en las distintas invasiones 

alrededor de los  centros urbanos.  Sin descartar procesos de otras ciudades como 

Cartagena y santa marta en similitud o más difíciles condiciones de ocupación por parte 

de sus actuales pobladores. 

Para nosotros como lo hemos mencionado anteriormente, es de especial mención 

recordar la necesidad de las elites gobernantes por poseer un acervo ideológico. 

Correspondiente a las nuevas luces que emanaron del siglo XIX en  adelante. Las elites 

regionales se apropiaron de ideas revolucionarias e ilustradas de francia, norteamerica y 

liberales. Estas últimas de origen anglosajón. Que John Stuart mill definió desde el 

utilitarismo como: fundamento de la moral la utilidad o el principio de la máxima 

felicidad, sostiene que las acciones humanas  son justas en la medida que tienden a 

promover la felicidad, injustas en cuanto tienden a promover lo opuesto de la 

felicidad.*(4). 

En consecuencia la  clase gobernante se apropia de las ideas ilustradas o emancipantes. 

Pero reproducen la mentalidad colonial española y desechan por ejemplo el liberalismo 

ingles que influencio positivamente a las instituciones anglosajonas por más de dos 

siglos.  

E ahí parte de la problemática pues si las instituciones locales atrasadas respecto al resto 

del país. u otras republicas latinas. No responden a promover  la felicidad teórica de la 

sociedad. Mucho menos serán capaces de enfrentar  fenómenos de expansión y 

reasentamiento rural-urbano futuros. Pues su ámbito opera difícilmente fuera de los 



parámetros propios e inoperantes que usufructúa. Por lo tanto no es difícil comprender 

la escasa o firme respuesta de las entidades locales ante el fenómeno de reasentamiento 

e invasión de las expoliadas y hambrientas masas campesinas de condiciones de vida 

mejor.  

Correspondiente al desarrollo gradual de las condiciones que desembocan en el 

fenómeno de reasentamiento de las masas campesinas y anfibias de la región en 

barranquilla durante más de medio siglo. El primario desarrollo de la gran hacienda 

ganadera y su desarrollo capitalista como referencia Viloria de la hoz, al describir la 

hacienda santo  domingo de los García en sucre. Que poseía: teléfono de magneto, 

planta eléctrica, acueducto, tractores, camiones, servicio médico, biblioteca, 

comisariato.*(5). 

 Fue esta elite ganadera la que reconfigura la dinámica exportadora; concentra 

gradualmente  la propiedad. Que excluirá a los naturales peones y trabajadores de las 

haciendas. Lo mismo sucede en los resguardos indígenas o comunidades 

afrocolombianas de los actuales departamentos de córdoba y sucre. Como lo atestigua  

fals borda (historia doble de la costa) desde inicios del siglo XX hasta entrados los años 

70 de dicho siglo. En síntesis no es un solo el factor  el cual pauperizan al campesinado. 

Pues desde la cerca de alambrada y la apropiación de terrenos comunales por parte de 

terratenientes. La violencia  de los años cincuenta y las luchas de la anuc. Hasta las 

recientes contrarreformas agrarias por parte de grupos armados. Conllevan al 

reasentamiento de elementos campesinos  en las goteras de las ciudades. 

   

Fals borda da las últimas puntadas acerca de la problemática  agraria cito textualmente: 

la violencia aguda, desatada entre 1948 y 1957 también fue elemento desorganizador 

de la estructura agraria. Promovió una serie de ajustes y traspasos en las propiedades 

muchos a la fuerza que ayudaron a movilizar y concentrar mas la propiedad. Y 

desarraigo buena parte de la fuerza de trabajo, deprimiendo los jornales y  

estimulando la migración a las ciudades.*(6).  

Finalmente hemos explicado todo el capitulo anterior en referencia a las condiciones 

primarias o  factores previos como la pobreza estructural e histórica concentrada en la 

región. Poseedora del 51% de población con índices de NBI.*(7). Que incidieron e 

influenciaron en la decisión de grandes masas de campesinos y desposeídos para 

abandonar de los campos que  trabajaban pero  no les pertenecía. Donde ante unas 

condiciones adversas, difíciles y de escasas oportunidades para unas buenas condiciones 

de vida. Lo mejor era abandonar el injusto entorno. Buscando nuevas oportunidades en 

la gran ciudad. Donde no tienen nada que perder. Pero si mucho por conquistar.  

*(3)  parada corrales Jairo, La economía política de las instituciones del Caribe colombiano: 

Departamento de economía uninorte. IEEC. Barranquilla.  Pag.4-6.  

*(4 bobbio Norberto .liberalismo  y democracia, liberalismo y utilitarismo fondo de cultura 

económica.s.a de c.v.  mexico.1985. cap. 12. Pág.: 68-70 

*(5) Viloria de la hoz Joaquín,  Ganaderos y comerciantes en sincelejo1880-1920 Centro de 

investigaciones del Caribe colombiano. Banco de la republica Cartagena de indias. 2001. 

pag.48.         



 La invasión del territorio y consolidación del mismo: 

Ya asentadas las primeras familias en el actual territorio del barrio se empieza a 

desarrollar rápidamente la solidaridad entre los invasores y la defensa de las tierras 

invadida de la reacción por parte agentes del estado. Como de la acción de los posibles 

propietarios de los terrenos. Pues en buena parte de las invasiones en la ciudad es 

patente que dichos terrenos en gran parte tienen propietarios de la misma ciudad o 

alrededores. También para el momento eran terrenos atravesados por vías de 

comunicación intermunicipales. Las que ubicaban los territorios en buena situación con 

respecto al acceso de la ciudad. Pero no cercanos a ella pues para aquel entonces los 

bordes de la  ciudad valga la  redundancia. Llegaban hasta el actual barrio cevillar. Y de 

ahí en adelante eran lunares de invasión.  Que vienen siendo actualmente siendo el 

bosque, santuario, carrizal, sierra, sierrita y las Américas. 

Gradualmente no descartable es la llegada de invasores profesionales, políticos líderes 

locales de mala influencia. Dispuestos a tender una mano o aprovechar las 

circunstancias  para capturar votantes. Como lógicamente hicieron las casas políticas de 

la ciudad. Que replicando las prácticas del entorno rural de las que provenían los nuevos 

habitantes de la ciudad.  Ofrecerían dadivas, promesas y dinero para  asegurar la  

fidelidad de los mismos. 

Con el advenimiento a finales de la década del cincuenta de la crisis institucional, 

socioeconómica, política del puerto de barranquilla. El surgimiento de buenaventura en 

el pacifico y posterior ralentización de  las comunicaciones férreas, fluviales, aéreas. 

Conllevan, a parte de  la no ubicación en el perímetro urbano de barranquilla que era de 

reciente planeación y desarrollo. A la no inserción de los emigrantes en las dinámicas 

económicas de absorción de empleo y desarrollo humano conexo a la formalización de 

este. Si trabajaban pero no en empleos formales o bien remunerados. La tercerización e 

informalidad de buena parte de los pobladores en lo que se denomina rebusque. No 

permite una valoración de ingresos y distribución del mismo dentro  del naciente barrio. 

Además son pocas las personas que trabajan en una empresa reconocida.mas la gran 

cantidad de desempleados. 

Eso lo corrobora el texto al enfrentar estadísticas de lugar de origen y empleo. 

Demostrando que el 73.2% de los habitantes eran originarios de sucre y bolívar, 

córdoba y magdalena: 

Número y porcentajes de personas que emigran de otros Departamentos al Atlántico 

Procedencias Por                                                        Números                 Porcentajes   

 Departamentos 

 

Bolívar y córdoba…………………………………………..     45.766                          44.0 

Magdalena…………………………………………………….     30.419                          29.2 

 

Norte de Santander……………………………………….       6.095                            6.1 



Cundinamarca……………………………………………….       4.938                            5.0 

 

Antioquia………………………………………………………        4.481                            4.5 

Santander……………………………………………………..       4.150                             4.1 

 

Tolima…………………………………………………………..       2.526                             2.5 

Caldas…………………………………………………………..       1.281                              1.3 

 

Boyacá…………………………………………………………        1.109                              1.0 

Valle…………………………………………………………….           999                             0.35 

 

Territorios Nacionales………………………………..            346                               0.3 

Choco………………………………………………………….            268                             0.25  

 

Nariño…………………………………………………………            252                             0.25 

Cauca………………………………………………………….            172                             0.15 

                                                                                   ________                    ________ 

        TOTAL……………………………….      103.184                             100% 

FUENTE:”censo de población de 1951, Atlántico”, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas.(8)* 

 

En lo que respecta a empleo las cifras son dicientes en cuanto a empleos no formales y 

pocos empleos de carácter industrial o remunerado formalmente. También una 

preponderancia en trabajos de baja calificación o de poca preparación. Algo común en 

este barrio de invasión. 

Posteriormente exponen el acceso a agua por parte de los habitantes y su origen siendo 

la de carro tanques o comprada la de mayor consumo con un 61% de compra por parte 

de los habitantes del bosque. Y la de pila con el 20.8% es decir un muy bajo acceso al 

agua del acueducto por parte de la población. Sin embargo pese a las dificultades y la 

persistencia de la politiquería en las instituciones de la época como las EPM. Que eran 

parte del no acceso a los servicios públicos a estas capas de población. 

 

 *(6) fals borda Orlando, Historia de la  cuestión agraria en Colombia: Hacia la 

proletarización Carlos valencia editores. Bogotá 1982.  Pág. 140. 

*(7) Meisel roca Adolfo,  Porque se necesita una política económica regional en Colombia? 

CEER banco de la republica. Cartagena Colombia.2007 pág. 8. 

*(8)  Usandizaga Elsa, Havens Eugene, Tres barrios de invasión .estudios de nivel de vida y 

actitudes en barranquilla, Ediciones tercer mundo y facultad de sociología. Sección de 

investigación social. Universidad nacional.1966. Pág. 20. 

 



 

Teniendo en cuenta las cifras dadas es patente la insatisfacción de indicadores mínimos 

de bienestar y condiciones óptimas de salubridad. En pocas palabras estaban los 

primeros habitantes a merced de las condiciones de la naturaleza y como pudiesen 

adaptarse al naciente villorio. Con más características de un asentamiento de finales del 

siglo XIX que uno situado en plenos años cincuenta y andando los sesenta.  

De verdad que las condiciones infrahumanas en que se empezaba a desarrollar el 

popular sector. No eran ajenas a la de otros sectores de invasión de la ciudad y el país. 

Sucede que la diferencia surge durante la  consolidación del barrio. Pues en otras 

invasiones.  O en otras ciudades la respuesta institucional fue más fuerte y consolidada. 

Logrando en poco tiempo brindar condiciones dignas, decentes e incluyendo un poco a 

los habitantes en las dinámicas  productivas. Pero  como mencionamos en parte de la 

investigación el caso de barranquilla esta precedido por todas unas estructuras de  poder 

y dinámicas regionales.  Completamente particulares. Debido a su perniciosa influencia 

en las instituciones de la ciudad que es parte de la región Caribe.  La ciudad no fue 

ajena a las taras o atrasos propios heredados del ámbito tardo colonial y poscolonial de 

las instituciones costeñas. 

En consecuencia el desorden generado por las invasiones junto a la respuesta lenta, a 

veces complaciente y otras veces represivas de las autoridades locales. Resultan que 

hasta entrado los años noventa. Estas condiciones se mantuviesen en el tiempo. 

Por ejemplo un trabajo posterior llevado a cabo por el Sena regional. Visualiza lo 

siguiente: los propietarios de los terrenos en que se fundó el barrio son: Ana Gutiérrez, 

Pedro vanegas, belén martes, Isabel López, nidia de navarro, Heriberto villamizar, 

Rafaela de altamar, Ana castro de morales e Isabela charris. 

También refiere lo siguiente: ocupación de la vivienda 90%, trabajadores cuenta propia 

55.4% más  de la mitad de la población ocupada. No hay servicio de alcantarillado 

suplido por aguas negras y pozas sépticas. No existe servicio de aseo. La basura es 

eliminada mediante quemas o reutilizada como escombro. Por último menciona la 

ausencia de servicios públicos y la necesidad de capacitación de la población.  Las 

fuentes de  dicho trabajo fueron: el I.C.T (desaparecido) sipur (sistema integral de 

planeación urbana regional). I.G.A.C. Agustín codazzi. Es decir la investigación 

adelantada por el Sena prácticamente corrobora lo mencionado por E.usandizaga y 

havens. En cuanto a cifras de desempleo, hogar y servicios públicos. 

Cito un párrafo del libro: Colombia irredenta una democracia sin memoria.*(9).  Dice 

así: es como una bárbara horda de pobreza moviéndose implacable en el espacio 

geopolítico de la nación. La “vandálica ruralización” de nuestras ciudades. Como 

alguien describiera ese pathos infamante. Es la pauperización  del campo que se muda 

a la ciudad, que la invade. Hemos dado traslado a la pobreza rural: no otra cosa es la  

pobreza urbana y cuidado en la mudanza no es esta peor! Nuestras comunidades 

campesinas que rodean y tributan a las comunidades urbanas. Ya casi de  puntillas, ya 



casi en  agónico pataleo, a duras penas si tratan de mantener la nariz por encima de la 

superficie agua. Su migración es en esencia una verdadera fuga: la búsqueda 

desesperada por la  supervivencia misma. Se convencen de una promesa urbana: acaso 

la ciudad les ofrece, de pronto a ellos, si no para sus hijos. La única posibilidad de una 

oportunidad redentora.*(9). 

 

El trabajo de  la historia acerca del barrio el bosque en marca una cantidad de variables 

de necesario retomar para poder aportar desde  la academia y desde las ciencias 

humanas. Una voz reconstructiva e incluyente por parte de la historiografía local. No 

alcanzo a incluir  otras variables y fuentes en consideración  pero serán ampliadas más 

adelante junto a otras fuentes como prensa y entrevistas  orales. 

Es entendible entonces el surgimiento de comunidades enteras sin servicios públicos 

eficientes y completos. Una de las dinámicas de la invasión de amplios sectores del 

suroccidente de la ciudad fue la llegada de campesinos en masa a ocupar bienes 

públicos y fincas urbanas. Pero también vale la pena recordar el papel que asumió la 

clase política local como absorbente y beneficiaria de estos fenómenos. Por qué se 

plantea esto? Pues claramente se demuestra la puesta de prácticas  de tipo clientelistas 

para monopolizar el voto De los nuevos electores. La compra del voto, la entrega de 

lotes, la promesa electoral de obras o la venta de agua en carro tanques. Son 

características de las estrategias para cooptar los votos por parte de las emergentes 

clases políticas de clase media. Que dispuesta a disputarse el poder no dudó en tomar 

los elementos a la mano para beneficiarse del elector. Como lo señala el texto del 

profesor Efraín llanos Henríquez. Una aproximación a la geografía histórica de 

barranquilla en el siglo XX. Cito: “la creciente tugurización de la ciudad, originada por 

la crisis económica y la llegada masiva de la población procedente en su mayoría de las 

zonas rurales de la costa, la cual no encontraba cabida en la economía formal y buscaba 

la solución al problema de la vivienda a través de las invasiones. Estas eran impulsadas 

muchas veces por la clase política local, que obtenía así ventajas electorales al cambiar 

este tipo de favores por votos para las elecciones en las que se determinaban los 

miembros de los órganos legislativos”. (11)* 

También destaco el siguiente aparte: la influencia y el apoyo de los políticos locales al 

proceso de invasión de tierras, perteneciente tanto a los partidos tradicionales como a 

movimientos de izquierda, eran tan altos que en muchas ocasiones. Los nombres de los 

barrios correspondían a figuras notables de los partidos que la impulsaban o los 

apellidos del líder político  que dirigía la invasión por ejemplo: rojas pinilla o Evaristo 

sourdis, en el primer caso. O en el segundo caso pedro Claver doria, concejal 

conservador que impulso la invasión de los terrenos del barrio homónimo 

posteriormente rebautizado como Kennedy; o el  barrio Santamaría bautizado así en 

honor de José ramón Santamaría  abogado y concejal que dirigió esta invasión. O el 

sector de Gerlein en el bosque, Fidel castro en cuchilla de villate y demás. (11)* 

 



Se destacan las maniobras del concejo municipal en la que los políticos previamente 

organizaban el loteo de los terrenos y después presionaban para la prestación de 

servicios públicos. De esta manera aseguraban un caudal de votos a favor por parte de 

los habitantes. 

Pero con el tiempo es patente la marginalización de los residentes de este sector hasta el 

punto de carecer de los elementales servicios públicos durante décadas. Y aunque en el 

papel se les brindaba, en la realidad era demostrado el escaso compromiso de la clase 

política. Pues con el tiempo se abandonaba el servicio público para después  venderles  

de manera particular a los residentes los servicios vitales. En fin las dinámicas del 

desarrollo urbano de barranquilla, han comprendido la búsqueda implacable de un por 

que para el crecimiento no planificado de la ciudad durante el siglo veinte siendo los 

barrios y la tugurización el más fehaciente ejemplo de esta problemática. 

Claramente la función del historiador es revelar los detalles que alguna vez la historia 

oficial omite erróneamente o a su conveniencia. En ese proceso de desmitificar la 

historiografía regional y local.  Pretendemos  conectar los procesos de invasiones y 

condiciones de vida descritas al inicio del trabajo con  las actuales y su evolución a 

través del tiempo. Es decir la construcción de la identidad ciudadana como discurre en 

medio de la transformación de una ciudad y sociedad cambiantes. Este trabajo como 

parte inicial de un proyecto más amplio. También propenderá por definir la evolución 

de los servicios públicos de la comunidad descrita y su correlación con el cambio de 

mentalidad de la comunidad residente ayer invasora hoy ciudadana. 

Finalmente se  mencionara a las instituciones, profesores y ancianos que colaboran con 

el proyecto y su papel en la evolución del barrio. 

 

 

 

 

 

 

*(9) Name Terán David Colombia irredenta. Una democracia sin memoria. 

Barranquilla. Berma impresores, enero de 1987 pág. 28. 

 *(10) Zonificación operativa del área urbana de barranquilla. Sena 1957.barrioel 

bosque barranquilla1980. 

*(11) Llanos Henríquez Efraín una aproximación a la geografía histórica de 

barranquilla en el siglo XX, barranquilla. Javegraf  2011 pág. 113-116 
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