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Resumen 
El proceso de metropolización de la ciudad de Barranquilla (Colombia) trajo consigo diferentes problemas 
socioespaciales relacionados con el crecimiento de asentamientos humanos informales en la periferia urbana 
del municipio de Soledad. Este artículo analiza el crecimiento de asentamientos informales en la periferia 
urbana del municipio de Soledad y plantea estrategias para la intervención de estas comunidades, mediante 
la articulación del programa de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y el Plan de Desarrollo Municipal. La 
metodología es cuanti-cualitativa con diseño descriptivo basado en la revisión documental y el uso de SIG para 
la georreferenciación de los asentamientos. Los resultados y discusión demuestran que el crecimiento de 
asentamientos informales ha contribuido a la alta densificación y crecimiento poblacional desmedido de 
Soledad. Asimismo, la autoconstrucción de viviendas en invasiones provocó en los últimos 10 años la 
reducción entre 30-50% de la cobertura vegetal y la desforestación en áreas periféricas del municipio. 

Palabras clave: Informalidad urbana. Mejoramiento integral. Metropolización. Periferia. 

Resumo 
O processo de metropolização da cidade de Barranquilla (Colômbia) trouxe consigo diversos problemas 
espaciais relacionados ao crescimento dos assentamentos humanos informais na periferia urbana do 
município de Soledad. Este artigo analisa o crescimento dos assentamentos informais na periferia urbana do 
município de Soledad e propõe estratégias para a intervenção dessas comunidades, por meio da articulação 
da política nacional de Melhoria Integral do Bairro (MIB) e do Plano de Desenvolvimento Municipal. A 
metodologia é quantitativa-qualitativa com desenho descritivo baseado na revisão documental e no uso de SIG 
para o georreferenciamento dos assentamentos. Os resultados e discussões mostram que o crescimento dos 
assentamentos informais tem contribuído para o alto adensamento e crescimento populacional excessivo de 
Soledad. Da mesma forma, a autoconstrução de casas em invasões causou nos últimos 10 anos a redução entre 
30-50% da cobertura vegetal e o desmatamento em áreas periféricas do município. 

Palavras-chave: Informalidade urbana. Melhoria de bairros. Metropolização. Periferia. 
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Abstract 
The urbanization of the city of Barranquilla (Colombia) increased informal human settlements in the 
urban periphery of the municipality of Soledad. This paper analyzes the growth of informal settlements in 
the urban periphery of the municipality and proposes strategic axes for the intervention of these 
communities through the articulation of the national policy for Comprehensive Neighborhood 
Improvement (MIB) and the Municipal Development Plan. It is based on a quantitative-qualitative 
methodology with a descriptive design supported by a documentary review and the use of GIS for the 
georeferencing of settlements. The results and discussions show that the growth of informal settlements 
has contributed to the high densification and excessive population growth in Soledad. Likewise, over the 
last 10 years, the self-construction of houses in invasions reduced in between 30-50% the vegetal cover and 
the deforestation in peripheral areas of the municipality. 

Keywords: Urban informality. Comprehensive upgrading. Urbanization. Periphery. 

Introducción 

Los asentamientos informales son uno de los mayores desafíos del siglo XXI, por el alto crecimiento 
de la población y la pobreza urbana (Bouwmeester & Hartmann, 2021). En los países en vía de desarrollo 
es común el crecimiento de asentamientos informales, donde un gran número de ciudadanos viven en 
periferias urbanas, predominantemente precarias en infraestructura de servicios, vivienda y en las 
condiciones humanas (Aliu et al., 2021; Bishoge, 2021; Georgiadou et al., 2021; Leder et al., 2021). 

Los asentamientos informales plantean problemas de salud, asociados con la carencia de servicios básicos 
y una gestión inadecuada de los desechos y residuos sólidos (Bempah et al., 2021). De igual forma, la falta de 
planificación y gestión urbanística de los asentamientos atenta contra las necesidades básicas humanas 
creando barreras para mejorar la calidad de vida (Shahraki et al., 2020). En estos lugares, se pueden identificar 
zonas de acumulación de desechos, cuerpos de agua contaminados o espacios habitacionales insalubres. 

En el caso de las regiones globales del sur, la informalidad urbana va desde la ocupación ilegal de la 
tierra, la economía y el transporte informal, lo cual se ha vuelto parte de la funcionalidad integral de las 
ciudades (Kamalipour & Peimani, 2021), especialmente en regiones metropolitanas. La metropolización 
implicó cambios en la estructura espacial de las municipalidades conurbadas, reconfigurando los territorios 
debido a las transformaciones económicas y al aumento de los procesos de industrialización (Ruiz, 2014). 

En América Latina, las áreas metropolitanas muestran un alto crecimiento urbano de las principales 
ciudades, aumentando los procesos de fragmentación e informalidad (Segura, 2017). Por consiguiente, 
las desigualdades espaciales en los procesos de metropolización surgen por la falta de gestión y 
movilización de recursos, siendo este el caso de la informalidad visible en la periferia popular 
(Deboulet et al., 2018). En la actualidad, las áreas metropolitanas contemporáneas en América Latina 
están presentando un proceso de transformación urbana y territorial (Galimberti, 2013), esto se debe a 
que, el nuevo modelo económico, el desarrollo y construcción de industrias hacia los territorios 
adyacentes, el tejido cerrado y compacto de las zonas urbanas, la alta densidad poblacional y ocupacional 
ha provocado la expansión urbana informal (Galimberti, 2021). 

En el caso de estudio, la metropolización de Barranquilla influyó en el crecimiento de barrios informales 
localizados en zonas no urbanizadas del municipio de Soledad (Llanos, 2010). Actualmente, los 
asentamientos informales en el municipio de Soledad y el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) 
presentan problemáticas relacionadas con la falta de acceso a servicios públicos, déficit de espacios e 
infraestructuras sociales, viviendas en mal estado, desnutrición infantil, pobreza e informalidad laboral; los 
problemas se han intensificado con el paso del tiempo debido a las migraciones e incremento de la densidad 
poblacional (Gómez & Monteagudo, 2019). Esta situación es un desafío para las autoridades municipales 
quienes no logran mitigar la desigualdad social y trama urbana desorbitada en los asentamientos 
informales (Alandete, 2019). De ese modo, el estudio de asentamientos informales en Soledad puede 
contribuir al planteamiento de estrategias de mejoramiento integral e intervención de estas comunidades. 
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Este artículo analiza la formación y crecimiento de asentamientos informales en la periferia urbana del 
municipio de Soledad, identificando los tipos de informalidad espacial, los barrios que han tenido un origen ilegal 
en el municipio, el destino y/o uso del suelo ocupado, y las problemáticas sociales y urbano-ambientales 
provocadas por estas comunidades en la periferia del territorio. Para esto se utilizó una metodología cuanti-
cualitativa basada en la revisión documental y el uso de SIG para la geolocalización y el mapeo de la información, 
la caracterización de las problemáticas urbanas y la tipificación de la informalidad. De esta manera, se plantean 
ejes estratégicos de intervención aplicables en la transformación urbana de asentamientos informales 
localizados en la zona de estudio mediante la articulación de la política nacional de Mejoramiento Integral de 
Barrios (MIB) y el Plan de Desarrollo Municipal. 

Informalidad urbana en áreas marginales y precarias 

Los asentamientos informales son comunidades que generalmente se forman en la periferia de las 
ciudades, caracterizados por la pobreza, mala infraestructura y alta densidad de viviendas (Walls et al., 
2017); estos espacios albergan a más de mil millones de personas alrededor del mundo, principalmente, 
en zonas urbanas de acelerado crecimiento de países de ingresos medios y bajos (Leder et al., 2021). 
Además, los asentamientos informales son la forma más común de urbanización en el planeta y 
representan un tercio de la forma urbana total (Samper et al., 2020), se estima que, para el año 2050 más 
de tres mil millones de personas podrían estar viviendo en asentamientos informales (United Nations, 
2019). De acuerdo con Castañeda-Pérez & Hernández-Ramírez (2021) la ciudad informal es una 
configuración socioespacial que surge por la necesidad habitacional. Asimismo, es una manera de 
producir y regular el espacio, con carencia de calidad de vida, ilegalidad, inseguridad, falta de 
saneamiento y viviendas precarias (Roy, 2015). 

A nivel mundial el número absoluto de la población urbana en asentamientos informales aumentó 
entre 2000 y 2014, a noventa millones a pesar de que la proporción cayó del 39 al 30% de la población 
total que vive en las ciudades (United Nations, 2014). Para Dovey & King (2011) los asentamientos 
informales no son procesos singulares, pero difieren con respecto a las relaciones de la ciudad formal por 
medio de las diferencias de topografía, clima, cultura, materiales, economía y política. De este modo, 
Cortina (2017) afirma que estos espacios consisten en la ruptura económica, cultural y laboral de la 
sociedad; siendo esta la expresión de la vulnerabilidad del hábitat urbano (Ortiz-Arrieta & Silva, 2019). 

En el contexto internacional, el común denominador de los asentamientos informales es la ocupación 
de tierras no urbanizables localizados principalmente, en la periferia urbana. En Kalampa (Uganda) la 
mayor parte de la población pobre reside en barrios marginales ocupando humedales en riesgo por 
inundación (Twinomuhangi et al., 2021). En África SubSahariana alrededor de 238’000.000 de personas 
viven en asentamientos informales (Georgiadou et al., 2021). En Sudáfrica, se han identificado más de 
2700 barrios informales en los centros urbanos, donde reside aproximadamente el 50% de la población 
(South African Human Rights Commission, 2018). En la municipalidad de eThekwini (Durbán, Sudáfrica) 
el 13.28% de los hogares reside en este tipo de asentamientos (STATS SA, 2016). 

Por otro lado, en Zimbabue y Zambia, el crecimiento de barrios marginales y asentamientos 
informales ha sido bastante pronunciado (Chigudu & Chavunduka, 2021); en Nigeria, para el año 2014 
más del 50% de la población urbana residía en asentamientos informales y precarios (World Bank, 2014). 
En el continente asiático, particularmente, en Bengaluru o Bangalore (India) en los barrios marginales la 
segregación espacial a causa de la religión y la ocupación poblacional inhibía el acceso equitativo al 
empleo y las oportunidades económicas (Roy et al., 2018a). En el caso de Mumbai siendo la mayor 
metrópolis de India, para hace una década el 42% de la población residía en barrios marginales e 
informales (India, 2011). Entre tanto, en Kabul ciudad capital de Afganistán, el 80% de la población vive 
en asentamientos ilegales e informales debido a la inmigración (Shahraki et al., 2020). 

En América Latina los asentamientos informales están presentes desde el siglo XIX y representan un modo 
de vida para las comunidades vulnerables (Montes, 2020). Según Ortiz-Arrieta & Silva (2019) los países que 
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tienen mayor proporción de la población urbana viviendo en asentamientos informales son (en orden 
descendente): Haití, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala y Venezuela. Además, para Chanampa & Lorda (2019) en 
América Latina la toma ilegal de predios hace parte de un proceso alternativo al mercado de tierras y de 
apropiación del espacio urbano que resultan en el crecimiento de asentamientos informales y precarios. 

En Colombia, las áreas marcadas como ilegales por las autoridades en la ciudad de Medellín en la 
década de los 70, no son reconocidas como asentamientos informales hasta la siguiente década (Samper, 
2014). En Armenia (Quindío), Castañeda-Pérez & Hernández-Ramírez (2021) identifican un 
asentamiento informal que ocupa tierras de uso público en la ladera de la ciudadela Nuevo Armenia 
(Etapa I y II), caracterizado por la configuración espacial desigual (calles largas y anchas llenas de lodo), 
residuos acumulados en el espacio público (piedras, llantas, basuras, etc.) y viviendas construidas con 
bahareque, lonas/plástico, ladrillos o madera. 

De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia (2017) en Bogotá más de cien mil personas han 
vivido en 21.000 viviendas localizadas en asentamientos informales. En el caso del Área Metropolitana 
de Barranquilla, los asentamientos informales se han producido en la periferia urbana de los municipios. 
Según Gómez-Villanueva et al. (2021) las problemáticas de los asentamientos informales en el AMB 
inciden en la armonía del paisaje, las dinámicas socioculturales, el acceso y cohesión del espacio, y el 
fortalecimiento del tejido social. 

Metodología 

El diseño metodológico consta de dos instancias; la primera, corresponde a la aplicación de un modelo 
ontológico descriptivo (Kohli et al., 2012) con la recopilación general de fuentes tomadas del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), la secretaria de planeación del municipio de Soledad y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La segunda fase, se implementa el mapeo de los datos similar 
al empleado en las investigaciones de Agyei-Mensah & Owusu (2010), Owusu et al. (2021) y Shekhar (2020) 
con el cual se busca visualizar la magnitud de la formación informal e ilegal del territorio y determinar 
aspectos que lleven a mejorar la comprensión de la problemática a partir de la asociación de datos. 

Así la aplicación de métodos cuanti-cualitativos con énfasis la interpretación de los procesos de 
ocupación informal de Soledad y la identificación de las políticas territoriales de intervención y 
mejoramiento integral de asentamientos informales localizados en la zona de estudio se dirige a la 
revisión de las causas urbanas del crecimiento del área metropolitana de Barranquilla, Colombia y 
específicamente de la relación periférica del municipio de Soledad. En la Tabla 1 se describen las técnicas 
e instrumentos utilizados en la investigación para el análisis de las variables y dimensiones de estudio. 

Tabla 1 - Técnicas e instrumentos de la investigación 

Variables de estudio Indicadores Instrumentos 
Localización de 

asentamientos informales 
Asentamientos informales en la periferia urbana y 

barrios de origen informal 
Mapeo y georreferenciación 
utilizando ArcGIS como SIG. 

Factores que influyen en el 
crecimiento de asentamientos 

informales 

Pobreza monetaria Revisión documental de fuentes 
gubernamentales: DNP y 
Secretaria de Planeación 

municipal. 

Migraciones 
Mercado informal de la vivienda 

Consecuencias de la 
informalidad urbana en la 

periferia 

Déficit de la vivienda 
Deforestación y degradación del suelo Imágenes Aero fotogramétricas 

utilizando Google Earth Pro como 
SIG. 

Fragmentación del tejido urbano 

Política Nacional de 
Mejoramiento Integral de 

Barrios 

Gestión del riesgo de desastres y amenazas Análisis documental y grupo focal 
para la formulación de líneas de 

acción proyectadas 
Configuración del espacio y la vivienda 

Líneas estratégicas del Plan de 
Desarrollo Municipal de 

Soledad 

Fortalecimiento del tejido y la equidad social 
Servicios públicos y saneamiento básico 
Desarrollo económico y competitividad 

Fuente: Autores (2021). 
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Estudio de caso 

El estudio de caso es el municipio de Soledad localizado en la subregión Metropolitana de Barranquilla 
en el departamento del Atlántico - Región Norte de Colombia (ver Figura 1). Según datos climatológicos 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el clima del municipio es cálido 
muy seco con temperatura promedio de 26.9 °C, humedad relativa de 80% y predominancia de los 
vientos del norte (Colombia, 2005). El municipio fue fundado en 1598, cuenta con una extensión 
territorial de 67 km2 y entorno de desarrollo robusto (Cepeda et al., 2016). Actualmente, el municipio 
tiene 685.106 habitantes y la densidad poblacional es igual a 10.225,46 hab/km2; es uno de los tres entes 
territoriales de Colombia con mayor densidad poblacional (Colombia, 2022). 

 

Figura 1 - Localización del municipio de Soledad (Atlántico-Colombia). Fuente: Autores (2021). 

En el municipio de Soledad la mayoría de los barrios denominados “Villa” tuvieron un origen informal, 
en los cuales predominaba la pobreza extrema: 63 barrios y más de 600 hectáreas del suelo urbano 
fueron ocupados por invasiones y asentamientos ilegales (ver Figura 2). De ese modo, el crecimiento 
informal en Soledad comenzó en la zona occidental extendiéndose hacia la periferia urbana: algunos de 
estos se asentaron en inmediaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en los límites metropolitanos con 
Barranquilla, Galapa y Malambo, alrededor de grandes centralidades y corredores comerciales como 
Granabastos y la avenida Murillo, y en espacios de protección ambiental o en riesgos. Además, la 
exposición a condiciones urbanas insalubres y la pobreza aumentaban los problemas relacionados con la 
vulnerabilidad social, la estigmatización y el déficit habitacional. 
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Figura 2 - Barrios de origen informal en el municipio de Soledad (Atlántico). Fuente: Autores (2021) con base en 

información suministrada por la Secretaria de Planeación de Soledad. 

Resultados 

En la investigación realizada se identificó que en la actualidad se encuentran en formación 17 
asentamientos informales (ver Tabla 2) y tres tipos de informalidad urbana en el municipio: invasiones, 
loteo/mercado informal y urbanizaciones ilegales. De esta manera, en el territorio municipal se presentan 
11 invasiones, 5 asentamientos por loteo informal y 1 urbanización ilegal (ver Figura 3). El 52,94% de los 
asentamientos se localizan en el centro urbano, mientras que el 47.08% están ubicados en la periferia 
urbana y ocupan espacios verdes (35,94%), suelos privados (41,17%), suelos de protección ambiental 
(5,88%), suelos de uso público (5,88%) y espacios destinados a la construcción de equipamientos 
institucionales (11,76%). En el municipio, las invasiones provocadas por los denominados “piratas” 
invasores contribuyeron a la alta densificación y crecimiento poblacional desmedido. 

Tabla 2 - Caracterización de los asentamientos informales en Soledad (Atlántico) 

Nombre del asentamiento Tipo de informalidad urbana Destino del suelo ocupado Localización 

Villa Muvdi Invasión Espacio verde Centro urbano 
Normandía 1 Invasión Espacio verde Centro urbano 
Normandía 2 Invasión Espacio verde Centro urbano 
Normandía 3 Invasión Espacio verde Centro urbano 

San Juan Eudes Loteo/Mercado informal de la vivienda Suelo privado Centro urbano 
12 de octubre Invasión Suelo privado Periferia urbana 

San Pedrito Invasión Destinado a equipamiento institucional Centro urbano 
Martha Giselle II Invasión Espacio verde Centro urbano 

Altos de Manuela Loteo/Mercado informal de la vivienda Suelo privado Centro urbano 
Villa Carmen 3 Loteo/Mercado informal de la vivienda Suelo privado Centro urbano 

Antiguo Relleno Sanitario Invasión Suelo de protección ambiental Periferia urbana 
Don Bosco Invasión Suelo privado Periferia urbana 

Ciudad Fallace Loteo/Mercado informal de la vivienda Suelo Privado Periferia urbana 
Los Campanos Invasión Espacio verde Periferia urbana 

El Tesoro Loteo/Mercado informal de la vivienda Suelo Privado Periferia urbana 
Estación Porvenir Invasión Destinado a equipamiento institucional Periferia urbana 
Ciudad Cortissoz Urbanización ilegal Suelo público Periferia urbana 

Fuente: Autores (2021) con base en datos suministrados por la Secretaría de Planeación de Soledad. 
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Figura 3 - Localización de los asentamientos informales en el municipio de Soledad (Atlántico). Fuente: Autores 

(2021) con base en información suministrada por la Secretaria de Planeación de Soledad. 

Entre 2011 y 2021 la ocupación de la periferia urbana por parte de asentamientos informales tuvo un 
impacto negativo en el medio ambiente y el ecosistema natural. La autoconstrucción de viviendas en 
invasiones provocó la reducción de la cobertura vegetal y la desforestación en áreas periféricas del 
municipio. Por ejemplo, en el año 2011 las zonas que ocupan las invasiones denominadas Ciudad 
Cortissoz y 12 de octubre presentaban un porcentaje de cobertura vegetal que oscilaba entre el 80% al 
95% (ver Figuras 4 y 5); estos espacios eran extensas áreas de arborización nativa y pasto. En los últimos 
cuatro años debido a la presencia de viviendas informales y las actividades humanas (tala de árboles y 
adecuación ilegal del terreno) el suelo comenzó a degradarse y la cobertura vegetal disminuyó entre el 
30% al 50%, no solamente en el espacio ocupado también en las zonas colindantes. En el caso de los 
asentamientos informales Normandía 1, 2 y 3, los cuales se formaron por invasiones en el centro urbano, 
aprovecharon el crecimiento formal del municipio para apropiarse de 29.619 m2 espacios verdes. 

 
Figura 4 - Cambios en la cobertura vegetal y degradación del suelo ocupado por el asentamiento informal 
Ciudad Cortissoz (Localización geográfica: 10.900528, -74.777467) entre los años 2011 (Arriba) y 2021 (Abajo). 

Fuente: Autores (2021). 
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Figura 5 - Cambios en la cobertura vegetal y degradación del suelo ocupado por el asentamiento informal 12 
de octubre (Localización geográfica: 10.916788, -74.758786) entre los años 2011 (Arriba) y 2021 (Abajo). Fuente: 

Autores (2021). 

Por otra parte, en el estudio se identificó que los asentamientos informales en la periferia urbana de 
Soledad presentan diferentes problemáticas sociales y económicas que acarrean bajos niveles de calidad de 
vida en estas comunidades (Aliu et al., 2021; Dovey et al., 2020). Los problemas que se identificaron fueron: 

• Atención médica y saneamiento básico: 

Los asentamientos informales en la periferia de Soledad no cuentan con servicio de alcantarillado, esto ha 
llevado a la construcción de letrinas o pozos sépticos improvisados. Sin embargo, este déficit de saneamiento 
provoca malos olores, acumulación de insectos, proliferación de enfermedades y contaminación (Bishoge, 
2021). Asimismo, las familias no cuentan con atención médica de calidad, la mayor parte de las familias no tienen 
acceso a servicios médico para el cuidado integral; en el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en los asentamientos informales incrementaron los decesos y enfermedades relacionadas con 
problemas respiratorios. Esta situación es un rasgo común de los asentamientos informales a nivel mundial 
(Borg et al., 2021; Brito et al., 2020; Corburn et al., 2020; Sclar et al., 2005; UN-Habitat, 2020) y se agrava por el 
hacinamiento y falta de distanciamiento en el entorno (Auerbach & Thachil, 2021; von Seidlein et al., 2021). 

• Déficit de atención a la primera infancia y la adolescencia: 

En la periferia urbana de Soledad, los niños y jóvenes en los asentamientos informales no cuentan con buena 
alimentación y educación; esto provoca disparidades sociales relacionadas con la equidad y el desarrollo 
humano (Das et al., 2020). Además, los niños crecen entre condiciones insalubres o poca higiene. Por tanto, es 
necesario promover la atención a la primera infancia en los asentamientos informales de Soledad, reduciendo 
las enfermedades y tasas de decesos, y fomentando el cuidado médico en niños y jóvenes (Blasini et al., 2021; 
Bocquier et al., 2011; Kimani-Murage et al., 2014; Mbonye et al., 2017; Willcox et al., 2018). 
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• Probabilidad de incendios: 

En Soledad, las viviendas de invasión son construidas con materiales reciclados como madera, 
plástico, cartón y láminas de zinc. La utilización de estos materiales puede generar incendios en 
los asentamientos informales. En los países no-favorecidos, los incendios en los asentamientos 
informales son problemas sustanciales (ARUP, 2018). Esto se debe a que las viviendas precarias 
son autoconstruidas con cualquier tipo de material que, normalmente, son altamente inflamables, 
como lonas o telas (Walls et al., 2019); es recomendable usar materiales ignífugos como los 
ladrillos de cemento o el hormigón (Vélez et al., 2014). Por consiguiente, los incendios en los 
asentamientos son provocados por cortos circuitos a causa de las conexiones ilegales e inestables 
al servicio de energía eléctrica destruyendo las viviendas afectadas (Quiroz et al., 2021). 

• Impactos climáticos adversos: 

La variabilidad climática está afectando a las poblaciones de los asentamientos informales en la 
periferia urbana del municipio; las fuertes lluvias y vendavales causan mayores daños en estos 
entornos pobres (Casas destechadas, muros caídos, etc.) debido a que las viviendas son construidas 
de forma no segura con materiales de baja resistencia. De este modo, los riesgos climáticos y la 
vulnerabilidad afectan de forma desproporcionada a las zonas urbanas pobres por la falta de 
adaptación (Twinomuhangi et al., 2021). Además, la irregularidad del trazado y la configuración 
espacial en los asentamientos informales puede repercutir en el comportamiento del clima a nivel 
local por las transformaciones del tejido urbano (Lwasa et al., 2015; Taylor & Peter, 2014; Therán-
Nieto et al., 2019; Twinomuhangi et al., 2021). 

Discusión 

La metropolización de la ciudad de Barranquilla repercutió en los procesos de expansión urbana 
desigual y el crecimiento poblacional desmedido de las municipalidades pertenecientes al AMB, 
particularmente, del municipio de Soledad. En el año 1985 la población urbana del AMB era de 
1.196.190 habitantes, para el año 2015 la población tuvo un incremento exponencial del 59% para 
un total de 2.025.071 (Cepeda et al., 2016); esta situación representó un desafío en la planificación 
y configuración del territorio para los mandatarios de Soledad. En este caso, el suelo urbano y los 
suelos de expansión habían sido usados en su totalidad: la trama espacial era irregular con tejido 
compacto, pocos espacios verdes y problemas de densidad ocupacional. Dentro del suelo urbano 
formal se identificaban urbanizaciones ilegales y ventas de lotes de manera clandestina, y en la 
periferia urbana aumentaban las invasiones informales cercanas a los suelos rurales o zonas 
protegidas y/o en riesgo. 

En los primeros años de la década de los 90 y del siglo XXI la presencia de asentamientos informales 
en la periferia urbana de Soledad trajo como consecuencia el aumento del déficit habitacional a nivel 
territorial: viviendas autoconstruidas con materiales reutilizables como madera, cartón y láminas de zinc 
(estructura deficiente), hacinamiento no mitigable y falta de acceso a los servicios públicos. En 1993 las 
viviendas con déficit habitacional representaban el 34.13% del total de los hogares en el municipio de 
Soledad: 14.4% con déficit cuantitativo y 19.72% con déficit cualitativo. Con el paso del tiempo esta 
situación no mejoró, en el año 2005 el 37.53% de los hogares presentaban déficit habitacional: 14.52% 
con déficit cuantitativo y 23.01% con déficit cualitativo. 

En el año 2009 el 18.13% de las viviendas presentaban déficit habitacional: 4.98% con déficit 
cuantitativo y 13.15% con déficit cualitativo. En el 2018 el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda 
fue igual o menor al 10% (Colombia, 2020), presentándose en zonas urbanas pobres y vulnerables 
relacionadas con asentamientos humanos informales. Es importante considerar que el déficit 
habitacional se relaciona estrictamente con la pobreza y la falta de recursos de los barrios precarios del 
área metropolitana de Barranquilla; el déficit cuantitativo incide en el aumento de la demanda de nuevas 
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viviendas y, por tanto, en la aparición de nuevos barrios de interés social e invasiones, así como el 
fortalecimiento del mercado informal de la vivienda (Galvis, 2012). 

Entre los años 2008 y 2018 el crecimiento de barrios informales en el AMB fue una expresión 
de la pobreza monetaria, aunque descendió un 22,2% en ese período las desigualdades 
socioculturales y espaciales se acentuaron en la periferia metropolitana y en las zonas vulnerables 
de Soledad. De hecho, en este período el porcentaje de pobreza monetaria extrema oscilaba entre 
el 10% al 5,3% y la pobreza monetaria estaba entre el 43,3% al 34.7% en el AMB; los porcentajes 
de pobreza de estos años en el AMB eran superiores a los valores promedio a nivel nacional. En 
tanto, para el año 2018 la pobreza multidimensional en el municipio de Soledad era igual o menor 
al 25% (Colombia, 2020). 

Por otro lado, el gradiente de renta urbana ha llevado a la densificación informal e ilegal de la periferia 
del municipio. En estas zonas el precio del suelo es bajo, así se puede acceder con menos recursos a una 
vivienda que, inicialmente, será en alquiler o renta. En Soledad como en otras partes del mundo los 
asentamientos informales juegan un papel sustancial en la oferta y demanda de vivienda (Shahraki et al., 
2020). La situación de pobreza y falta de recursos ha llevado a la consolidación del loteo ilegal y el 
mercado informal de la vivienda como una oportunidad para la población del municipio de adquirir una 
porción de tierra en la cual puedan construir sus viviendas. Para el mercado formal, el mercado informal 
es ilegítimo porque infringe los derechos formales de propiedad y las regulaciones de planificación, 
mientras que, para el mercado informal, el mercado formal es ilegítimo debido a su naturaleza excluyente 
(Bouwmeester & Hartmann, 2021). 

Según el DANE (Colombia, 2019) entre 2013 y 2018 alrededor de 15.443 personas emigraron 
desde Barranquilla hacia Soledad, solamente en el 2018 los emigrantes desde la ciudad núcleo 
hacia el municipio fue de 3492 personas. La emigración desde Barranquilla hacia Soledad 
contribuye al aumento poblacional de este municipio y, por consiguiente, al crecimiento de la 
densidad del tejido y/u origen de invasiones localizadas en la periferia urbana. De acuerdo con 
Polo (2013) el 65.9% de la población actual del municipio proviene de otras zonas del 
departamento y la región caribe colombiana, quienes inmigraron a causa del desplazamiento 
forzado invadiendo zonas periurbanas en el margen oriental del municipio cercanas al Aeropuerto 
Ernesto Cortissoz. Un ejemplo de esto es la urbanización ilegal denominada “Ciudad Cortissoz”, 
autoconstruida en suelo de uso público. 

Es importante tener en cuenta que, la intervención de los asentamientos informales en el municipio 
de Soledad no debe enfocarse únicamente en la legalización de predios, también en otros aspectos que 
contribuyen al desarrollo humano integral y la equidad social en la comunidad. Así, la intervención de 
asentamientos humanos informales se proyecta desde las políticas y el ordenamiento territorial, 
atendiendo a las necesidades básicas de la población, la vulnerabilidad social y la recuperación del suelo 
urbano. De ese modo, el mejoramiento integral de barrios supone una herramienta eficaz para la 
transformación integral del hábitat popular autoconstruido y la optimización del ecosistema urbano 
informal en áreas metropolitanas. Sin embargo, es imperativo la articulación de las políticas y/o planes 
nacionales de MIB con los lineamientos municipales que contribuyen al desarrollo urbano y el 
mejoramiento de las condiciones de barrios informales. 

En el estudio de caso, los instrumentos de intervención para el mejoramiento de los asentamientos 
informales localizados en la periferia metropolitana se formulan con base en cinco ejes estratégicos que 
responden a la articulación de las políticas nacionales y locales sobre MIB y desarrollo humano: (1) 
Gestión del riesgo y amenazas, (2) configuración del espacio y la vivienda, (3) fortalecimiento del tejido 
y la equidad social, (4) servicios públicos y saneamiento básico, (5) desarrollo económico y 
competitividad territorial. 

En la Tabla 3 se presentan los ejes estratégicos propuestos en el componente físico-ambiental del 
mejoramiento integral de asentamientos informales en Soledad. El primer eje es la gestión del riesgo de 
desastres y amenazas, enfocado en la caracterización geográfica y localización de los asentamientos 
informales para determinar el tipo de riesgo existente en el área ocupada (Zonas mejorables con riesgos 
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mitigables o reasentamiento por riesgos no mitigables) y en el manejo, prevención y reducción de la 
vulnerabilidad por amenazas climáticas, incluyendo los planes técnicos y viabilidad financiera del 
proyecto de mejoramiento barrial. 

Este componente contempla la adaptación al cambio climático para la formación de 
asentamientos humanos resilientes y sostenibles. El cambio climático tiene efectos negativos sobre 
la salud humana y las personas con menos recursos son los más vulnerables (Borg et al., 2021). De 
acuerdo con Nunez Collado & Wang (2020) los pobladores de los asentamientos informales son 
uno de los grupos urbanos más vulnerables a los efectos del cambio climático. El cambio climático 
incide en la disminución de las estructuras verdes urbanas y en la ocurrencia de desastres como 
inundación, incendios, remoción en masa, erosión o deslizamiento de tierra en los asentamientos 
informales localizados en zonas en riesgo (Roy et al., 2018b; Tadgell et al., 2018). Por tanto, en los 
asentamientos informales, así como en las zonas urbanas y periurbanas propensas a desastres en 
las áreas metropolitanas es necesario la lucha y adaptación frente al cambio climático (Therán-
Nieto & Rodríguez Potes, 2018). 

Tabla 3 - Componente físico-ambiental del mejoramiento integral de asentamientos informales propuesto 

Ejes estratégicos Enfoque Plan Nacional MIB: 
CONPES 3604 de 2009 

Enfoque Plan de Desarrollo 
Municipal 

Líneas de acción 
proyectadas 

Gestión del riesgo de 
desastres y amenazas 

Identificación y localización de 
los asentamientos informales 

para la zonificación de riesgos 
(mitigables o no mitigables) y 

amenazas. 

Reducción de los impactos 
negativos causados por los 

riesgos existentes en el territorio 
municipal; fortaleciendo las 

capacidades territoriales en la 
gestión del riesgo y 

vulnerabilidad. 

Zonificación de amenazas y 
zonas en riesgo de desastres 

Reasentamiento y/o 
reubicación de los 

asentamientos 
Planes de prevención del 
riesgo y reducción de la 
vulnerabilidad climática 

Configuración del 
espacio y la vivienda 

Mejoramiento del entorno físico 
ocupado por los asentamientos 

precarios e informales, 
incluyendo el mejoramiento de 

la vivienda, titulación de 
predios, consolidación y 

desarrollo de nuevos usos 
habitacionales. 

Gestión para la transformación 
y adecuación física de la 
vivienda, mejorando las 

condiciones de habitabilidad. 

Legalización y titulación de 
predios 

Mejoramiento y reducción 
del déficit cuantitativo y 
cualitativo de la vivienda 
Accesibilidad al espacio 
público, protección del 

medio ambiente y gestión 
sostenible de los espacios 

verdes 
Cohesión del tejido urbano 

Redensificación, 
consolidación y nuevo 
desarrollo habitacional 

Fuente: Autores (2021). 

Por otro lado, el segundo eje corresponde a la configuración del espacio y la vivienda enfocado en la 
transformación del entorno físico ocupado por los asentamientos informales. La estrategia de 
configuración del espacio tiene por objetivo la cohesión del tejido urbano e incluye la legalización y 
titulación de predios, mejoramiento de la accesibilidad al espacio público, la reducción del déficit de 
vivienda (uso de materiales de construcción, disponibilidad de los espacios internos y confort), la 
redensificación y desarrollo del nuevo uso habitacional en el asentamiento, y la protección del ecosistema 
y cobertura vegetal existente. En cuanto al componente socioeconómico se propone el fortalecimiento 
del tejido y la equidad social a través de la participación ciudadana en los proyectos de MIB de los 
asentamientos, el acceso a educación y salud de calidad, atención a la primera infancia y la adolescencia, 
la seguridad y buena convivencia en el entorno, y el apoyo institucional para el desarrollo integral de la 
comunidad (ver Tabla 4). 
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Tabla 4 - Componente socioeconómico del mejoramiento integral de asentamientos informales propuesto 

Ejes estratégicos Enfoque Plan Nacional MIB: 
CONPES 3604 de 2009 

Enfoque Plan de Desarrollo 
Municipal 

Líneas de acción 
proyectadas 

Fortalecimiento del tejido 
y la equidad social 

Promoción de la 
participación ciudadana en 
los planes de mejoramiento 

integral de barrios y 
articulación las políticas 

nacionales con las locales. 

Mejoramiento de la calidad 
en la educación municipal, 
fomentando el desarrollo 

integral. Incluye el 
fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana y 
acceso a los servicios de salud. 

Salud pública 
Participación comunitaria 

en el proyecto 
Acceso a educación de 

calidad 
Gestión y apoyo 

institucional nacional y local 
Entornos seguros 

Servicios públicos y 
saneamiento básico 

Reordenamiento del espacio 
urbano para garantizar el 

saneamiento básico. 

Planificación y eficiencia de la 
infraestructura de servicios 

públicos. 

Acceso a agua potable y 
saneamiento 

Acceso al servicio de 
energía y gas domiciliario 

Desarrollo económico y 
competitividad territorial 

Generación de nuevos 
ingresos 

Fomento del progreso, el 
desarrollo económico y la 

productividad. 

Reducción de la 
informalidad laboral 
Patios productivos 

Mitigación de los índices de 
pobreza 

Fuente: Autores (2021). 

El componente socioeconómico aborda el eje estratégico de servicios públicos, en el cual se proyecta 
la reordenación del espacio que garantice el saneamiento básico y la eficiencia de la infraestructura de 
servicios. De esta forma, se mitigan los impactos ambientales negativos provocados por la acumulación 
de desechos y residuos en los asentamientos informales del municipio. Finalmente, en este componente 
se propone el fomento del progreso y el desarrollo económico por medio de la inclusión productiva, la 
reducción de la informalidad laboral y la generación de nuevos ingresos que beneficien a las familias del 
asentamiento. 

Conclusiones 

La formación de asentamientos informales en la periferia urbana de Soledad clasificados como 
invasiones, lotes clandestinos y urbanizaciones ilegales demuestra que la apropiación de la propiedad 
privada cesante, lotes institucionales o de uso público como los espacios verdes es un problema 
constante relacionado con el déficit cuantitativo de la vivienda, la pobreza monetaria y las 
desigualdades socioculturales del municipio. El crecimiento de asentamientos informales está 
provocando la deforestación, pérdida de masa forestal y degradación ambiental en la periferia y el 
centro urbano de Soledad. Además, la intensificación de las problemáticas sociales de estos 
asentamientos incide en las desigualdades urbanas y el bajo desarrollo humano de las familias que 
ocupan estos lugares. 

Los ejes estratégicos planteados con base en el Mejoramiento Integral de Barrios contribuyen a la 
intervención espacial y social de asentamientos informales en el territorio municipal; enfocándose en la 
disminución de las disparidades socioculturales y el fomento de la calidad de vida en entornos urbanos 
vulnerables. Asimismo, estas estrategias ayudan a la consolidación y formación de asentamientos 
humanos resilientes y sostenibles, capaces de reducir la inequidad y adaptarse al cambio climático. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de esta investigación sobre los asentamientos informales en 
Soledad y el AMB contribuye a la discusión científica sobre la efectividad de los programas de MIB en 
estas comunidades. Así, el estudio sirve de precedente y apoyo estratégico para las autoridades 
municipales de Soledad en la toma de decisiones sobre planificación territorial, gestión del riesgo, estado 
físico de la vivienda, saneamiento, acceso a servicios de salud y educación, y sustentabilidad en los 
asentamientos informales. 
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