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Resumen 

La monografía contextualiza los cambios en el tejido social de los habitantes del barrio 

Fuente Clara, comuna 7 de Medellín, en el contexto del Proyecto Urbano Integral (PUI) 4,1Kms 

Conexión Vial Aburrá Río Cauca.  Se utilizó un enfoque cualitativo, lo que permitió explorar las 

experiencias de los moradores durante el proceso de reubicación asociado a la construcción de 

infraestructura vial en áreas urbanas. El objetivo central fue establecer los cambios en el tejido 

social, identificando áreas de mejora para los planes de reasentamiento territorial. 

El estudio abordó aspectos cruciales como el impacto territorial de las obras de 

infraestructura, los cambios y efectos en el tejido social. Se destaca la importancia de valorar los 

aspectos intangibles, como se plantea en la nueva Política Pública de Protección a Moradores, 

Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP), para facilitar la comunicación y 

comprensión entre la Administración Municipal y los habitantes. 

El análisis subrayó la necesidad de llevar a cabo los planes de reasentamiento de manera 

participativa, respetando los derechos humanos de los moradores. Se reconoció la complejidad 

del proceso, el cual plantea desafíos tanto para los desplazados involuntarios como para las 

entidades encargadas de la reubicación. Se enfatizó que el reasentamiento no se limita a un 

simple cambio de lugar, sino que busca asegurar que los afectados mantengan o mejoren sus 

condiciones de vida, reduciendo el riesgo de empobrecimiento. 

Palabras clave: Obras de infraestructura vial, reasentamiento poblacional, tejido social, 

territorio. 
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Abstract 

The monograph contextualizes the changes in the social fabric of the inhabitants of the 

Fuente Clara neighborhood, commune 7 of Medellín, in the context of the Comprehensive Urban 

Project (PUI) 4.1Kms Aburrá Río Cauca Road Connection. A qualitative approach was used, 

which allowed exploring the experiences of residents during the relocation process associated 

with the construction of road infrastructure in urban areas. The central objective was to establish 

changes in the social fabric, identifying areas of improvement for territorial resettlement plans. 

The study addressed crucial aspects such as the territorial impact of infrastructure works, 

and their effects on the social fabric. He highlighted the importance of valuing intangible aspects, 

as proposed in the new Public Policy for the Protection of Residents, Economic and Productive 

Activities (PPPMAEP), to facilitate communication and understanding between the Municipal 

Administration and the inhabitants. 

The analysis highlighted the need to carry out resettlement plans in a participatory 

manner, respecting the human rights of the residents. The complexity of the process was 

recognized, posing challenges for both involuntarily displaced persons and the entities in charge 

of relocation. It was emphasized that resettlement is not limited to a simple change of location, 

but rather seeks to ensure that those affected maintain or improve their living conditions, 

reducing the risk of impoverishment. 

Keywords: Road infrastructure works, population resettlement, social fabric, territory. 
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Introducción 

La presente monografía tiene por objetivo establecer los cambios en el tejido social de los 

habitantes del barrio Fuente Clara comuna 7 de Medellín después del desarrollo de la obra de 

infraestructura vial, identificando áreas de mejora para los planes de reasentamiento territorial, se 

elaboró a partir de la revisión bibliográfica, la cual permitió abordar el tema de reubicación y 

reasentamiento analizando sus implicaciones normativas. Además, se profundizó en el impacto 

del desarrollo urbano en la configuración de la ciudad y se exploraron las tensiones que se 

generan entre las instituciones y las realidades vividas por los habitantes afectados por el 

desarrollo del proyecto. En los últimos años, Medellín ha experimentado un marcado impulso en 

su desarrollo e innovación, manifestado a través de diversos megaproyectos ejecutados en el 

Valle de Aburrá. Este progreso ha dejado una huella significativa en la dinámica social y urbana, 

siendo vital comprender las repercusiones sociales que se presenta en las comunidades.  

En cuanto a la obra de infraestructura vial afectó 9 barrios: Jardín, La Isla de la Fantasía, 

Masavielle, Fuente Clara, El Porvenir, Vallejuelos, Olaya II, Olaya I y Loma Oriental, pero en 

este caso se toma como centro de investigación a el barrio Fuente Clara, el cual se caracterizaba 

por tener una población en su mayoría familias campesinas, negras, y afectadas por el conflicto 

armado colombiano quienes convergían también con personas nacidas en la ciudad  

De este modo la población que se encontraba en la zona de influencia del proyecto tuvo 

que enfrentar un desplazamiento involuntario  lo que se convierte en reubicación y  

reasentamiento del cual se derivan diversos cambios sociales, económicos, políticos, ambientales 

en los que se ven inmersos los moradores, y  que se traduce en desterritorialización y que implica 

un sinfín de efectos como: cambios estilos de vida, afectaciones psicosociales, perdida de redes 
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de apoyo vecinales, familiares, fragmentación del tejido social, modos de producción, cambios 

de paisaje, incertidumbre, rabia, desconcierto y una cantidad de sentimientos en cada morador, 

razón por la cual motiva a indagar  sobre la fragmentación del tejido social de los habitantes del 

barrio Fuente Clara  y de qué manera la organización encargada realizó la gestión social del 

proyecto, el cual estaba estipulado en el plan de ordenamiento territorial.  

Por ende la importancia de esta monografía se relaciona con el aumento de las obras de 

infraestructura vial en Medellín y en general de Colombia, lo cual se convierte en un nuevo 

escenario de investigación e intervención para el trabajo social, cuyo objeto es el bienestar de la 

población, el desarrollo y los derechos humanos, donde a través de las investigaciones que se 

realizan se genera el conocimiento y la fundamentación necesaria para hacer intervenciones de 

acuerdo con las nuevas dinámicas que surgen en las esferas sociales. 

Por otro lado, como menciona Correa et al. (2011): 

Se analizan los impactos del desplazamiento y reasentamiento de población, los riesgos 

que involucran estas operaciones y los impactos que causa no solamente a la población 

por reasentar sino a la receptora y a aquella que continuará viviendo en el lugar. Se 

describen también las múltiples dimensiones involucradas en un proceso de 

reasentamiento: física, legal, económica, social, cultural, psicológica, ambiental, política 

y administrativa, y territorial. (p.18) 

En el contexto de los planes de reasentamiento, es crucial adoptar una visión holística que 

considere los impactos generados. Lamentablemente, la ejecución de estos planes suele carecer 

de integralidad. Esto se debe a que la institucionalidad no reconoce al residente como un agente 
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transformador en su territorio, sino simplemente como el propietario de un terreno que debe ser 

desplazado para permitir la implementación de proyectos de infraestructura. 

1 Planteamiento del Problema 

La historia de Colombia ha sido permeada por el conflicto armado en todas sus 

dimensiones y por el narcotráfico, lo que a su vez se va configurando como problemas 

estructurales, dificultando la sana convivencia pues estos problemas se van instaurando en los 

territorios quienes pasan a ser regulados y dominados por los grupos al margen de la ley; por 

ende Medellín,  se convierte entonces, en receptora de inmigrantes que salen de sus territorios en 

buena parte por ser víctimas del conflicto armado, por el desempleo o por la búsqueda de 

mejores oportunidades laborales, estas personas que normalmente se desplazan del campo a la 

ciudad, se instalan en su mayoría en barrios de las periferias o a las orillas de las quebradas, y  en 

estos lugares se va creando un estigma, lo que hace que los pobladores construyan su propia 

realidad, todo ellos como producto de las diferentes violaciones de derechos que han vivenciado 

en diferentes momentos de su vida. 

Al respecto conviene decir que el barrio Fuente Clara se convirtió en un receptor de 

familias que en su mayoría llegan en busca de nuevas formas de vida, pero las oportunidades, a 

las que tienen acceso son limitadas por factores como los bajos recursos económicos, el empleo 

informal, el aumento de bandas criminales etc., que actúan como condicionantes sociales, 

políticos, económicos y culturales en los que están inmersos.  

El municipio de Medellín decide incluir en su plan de ordenamiento territorial el proyecto 

de desarrollo urbano Conexión vial Aburra – Rio Cauca, el cual estaba planeado mucho antes del 

año 1996 pero que solo hasta el 2008 se logró comenzar con la gestión social. Ver la figura 1 
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donde se muestra una panorámica del área de influencia del proyecto, el color rojo indica los 

barrios que fueron afectados por la obra de infraestructura vial, de izquierda a derecha son Loma 

Oriental, Olaya I, Olaya II, Vallejuelos, El Porvenir, Fuente Clara, Masavielle, La Isla de la 

Fantasía, El Jardín.    

 
1.1 Figura 1  

Conexión vial Aburra Rio Cauca  

Nota: Mapa del área de influencia del proyecto Conexión vial Aburrá Rio Cauca, donde se evidencia los barrios afectados por el por la obra. 

Tomado de https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/11984/43829707.2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y Montoya (2012) 

Con el desarrollo de esta obra de infraestructura vial cientos de familias tuvieron que 

enfrentar procesos de reasentamiento, que en la mayoría de los casos los habitantes no esperaban 

verse inmersos en experiencias de traslado y en ocasiones genera desarraigo del territorio, por lo 

tanto el efecto de las transformaciones fue considerable, ya que implica un cambio radical en la 

vida cotidiana, la dinámica familiar y el sentido de pertenencia, desafiando a estas comunidades 

a adaptarse a un entorno completamente nuevo y desconocido. Este proceso no solo altera su 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/11984/43829707.2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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entorno, sino que también tiene repercusiones profundas en el entramado social, emocional y 

cultural de quienes se ven afectados. Ver Anexo 1, que corresponde al Árbol de Problemas el 

cual es fundamental para comprender de manera sencilla las causas y efectos del problema en el 

territorio, lo cual facilita la comprensión del problema y sus implicaciones en el entorno 

territorial. 

La ejecución de esta obra de infraestructura vial, implicó el desplazamiento de 

aproximadamente  7,580 personas en total lo que se convertiría en el proceso de reasentamiento 

poblacional más grande que se había llevado hasta la fecha en Medellín, pero específicamente en 

el barrio Fuente Clara se debía realizar el desplazamiento involuntario de 381 hogares que lo 

conformaban 1615 personas; este proceso afectó  directamente a los pobladores de la zona 

porque ocasionó cambios en los  modos de vida, tanto en el ámbito económico, político, social y 

en sus dinámicas socioculturales,  así como el relacionamiento con el otro, tanto a nivel familiar, 

personal y vecinal.  

Es así, como algunas familias vieron el desarrollo de esta obra con gran ilusión y como 

una oportunidad de transformación social con la cual podrían mejorar sus condiciones de vida, 

mientras que para otras familias no fue tan agradable la noticia porque no reflejaban mejoras en 

sus condiciones de vida y no estaban dispuestos a abandonar el territorio donde están sus 

viviendas, sus dinámicas, y sus historias.  

Por otro lado, como menciona Serje y Anzellini (2011): 

El reasentamiento genera sentimientos de impotencia y frustración entre la gente al saber 

que debido a los designios de un actor externo y desconocido los moradores no pueden 

permanecer en su tierra, en su hogar. Dicho asunto no se menciona por la 
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institucionalidad dentro de las consideraciones a tener en cuenta desde la etapa de pre-

traslado, por lo que en esta tesis se indaga sobre cómo ello se gesta en el reasentamiento 

desde dicha etapa (p.17). 

De acuerdo con lo anterior se resalta la importancia de comprender las repercusiones 

sociales, emocionales y económicas del reasentamiento, que suelen ser pasadas por alto por las 

autoridades encargadas desde las etapas iniciales del reasentamiento para abordar de manera más 

efectiva el bienestar y la adaptación de los moradores durante este proceso. 

A pesar de todo, la institucionalidad lo que busca con las obras de infraestructura es un 

desarrollo integral, y sostenible como fue el caso de la Conexión Vial Aburrá Río Cauca, donde 

lo que buscaba era que el Valle de Aburrá fuera un centro de desarrollo pero que también 

estuviera conectado con vías rápidas, donde se unieran zonas como el puerto de Urabá y los 

municipios del Occidente Antioqueño, y de esta manera mejorar la economía de la región, es 

importante mencionar que esto genera tensiones entre la institucionalidad y los pobladores, por 

lo cual surge la necesidad de indagar sobre los cambios en el tejido social de los habitantes del 

barrio Fuente Clara cuando fueron reubicados y reasentados. 

Así surge la pregunta que orienta esta monografía ¿Cuáles son los cambios en el tejido 

social de los habitantes del barrio Fuente Clara devenidos la ejecución de la obra de 

infraestructura vial? 

2 Justificación 

Investigar sobre la reubicación y reasentamiento poblacional se torna indispensable para 

el trabajo social, en primer lugar, porque permite comprender las necesidades y desafíos 
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específicos de las personas que han vivido este proceso y las cuales necesitan reconstruir sus 

vidas en un nuevo entorno, lo que técnicamente conocemos como “Reterritorializar”. 

  Es primordial tener claro que el desarrollo de una obra de infraestructura vial por lo 

general va a generar un desplazamiento involuntario de la población, dado que la entidad 

encargada de la obra necesita los predios para la ejecución de esta, por tanto, los moradores 

deben desplazarse a hacia otro lugar como fue el caso del barrio Fuente Clara 

Lo que a su vez permite explorar las formas en que las obras de infraestructura vial 

pueden afectar a la vida de las comunidades locales, especialmente aquellas que se encuentran en 

la zona de influencia del proyecto, donde por medio del trabajo social se puede evaluar y mejorar 

las intervenciones, contribuyendo así al desarrollo sostenible en todos los aspectos de las 

ciudades específicamente Medellín.  

De acuerdo con el compendio de investigación  UNIMINUTO (2018) esta monografía le 

aporta a la  sublineas de investigación Gestión Social, participación y desarrollo comunitario, se 

hace la elección de esta, por ser una línea que trabaja en la construcción de las soluciones a los 

problemas que confrontan la comunidad, de esta manera se hace pertinente realizar la 

investigación enfocada en esta línea, dado que la obra de infraestructura que se llevó a cabo en el 

barrio Fuente Clara no solo representaba desarrollo e innovación para la ciudad, sino que 

también significaba transformación social para sus habitantes, a los cuales en gran proporción 

con la reubicación y reasentamiento poblacional se les mejoró las condiciones de vida, 

contribuyendo de esta manera a la satisfacción de necesidades básicas de los habitantes. 

Por ultimo con esta monografía se buscó analizar y establecer los cambios en el tejido 

social de la población del barrio Fuente Clara y comprender la forma en que se realizó la gestión 
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social e incentivar a la Corporación universitaria Minuto de Dios a fortalecer la formación de 

trabajadores sociales en temas de obras de infraestructura, donde los estudiantes lo vean como un 

tema aparte o que únicamente es para ingenieros civiles y demás , sino que por el contrario se 

comprenda la importancia que tiene este tema en la sociedad y más con el auge de desarrollo 

urbano que se está vivenciando en la actualidad, donde desde nuestro accionar profesional 

necesitamos ser ese agente vinculante entre la organización y la comunidad todo desde las 

posibilidades cuando se lleva a cabo un proceso de reubicación o reasentamiento y de este modo 

estar en la capacidad de responder a los retos y desafíos de la sociedad actual.  

 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Establecer los cambios en el tejido social de los habitantes del barrio Fuente Clara 

comuna 7 de Medellín después del desarrollo de la obra de infraestructura vial, identificando 

áreas de mejora para los planes de reasentamiento territorial 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los cambios de la población reasentada mostrando el restablecimiento del 

tejido social en el territorio.  

2. Determinar las condiciones de habitabilidad de una población reasentada territorialmente 

evaluando el estado actual de las condiciones de vida de la población. 
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4 Marco Conceptual 

 

El reasentamiento se traduce en una resignificación de las relaciones del individuo o 

grupo social con el territorio, es decir, como el producto de las relaciones sociales de tipo 

cultural, económico y político a partir de las cuales es dotado de sentido. Asimismo, Vásquez 

(2019) afirma que “lo que se podría traducir como una desterritorialización que experimentan 

los moradores, dado que deben dejar sus arraigos, su barrio y comenzar una nueva 

territorialidad” (p.28). 

En este mismo orden de ideas, cuando hablamos de reasentamiento no significa pasar de 

un lugar a otro, al morador afectado por la obra de desarrollo sino que por el contrario, se debe 

disminuir el riesgo de empobrecimiento, y garantizar que se adapten a su nueva casa, es asegurar 

que en el momento en que las familias sean trasladadas, puedan iniciar una vida segura tanto 

emocional, física, económica, laboral y social en otro lugar; es la preparación para llegar y 

emplazarse en su nuevo hábitat.  

A partir de lo anteriormente dicho, se considera pertinente compensar al morador no sólo 

desde lo habitacional sino desde lo humano, dado que con desplazamiento involuntario se 

rompen lazos vecinales, sociales, y familiares, donde se ve el reasentamiento como una forma de 

mitigar los impactos causados por los proyectos u obras de infraestructura vial; normalmente los 

ejecutores de proyecto indican que se va a hacer un reasentamiento integral lo que incluiría 

acompañamiento económico, social, psicológico y ambiental pero lo que hacen en la mayoría de 

los casos con los moradores es reubicarlos. De igual modo, Hurtado y Chandon (2012) indican 

que” el reasentamiento modifica la forma de habitar de los sujetos en un territorio y genera una 
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ruptura de los lazos que estos tenían con aquel y con los demás habitantes, afectando la 

seguridad, la convivencia y las apropiaciones generadas desde la habitabilidad” (p.8). 

El análisis propuesto por los autores refleja las consecuencias derivadas del 

reasentamiento en la dinámica habitacional de los individuos dentro de un territorio, resaltando el 

quiebre generado en las relaciones y vínculos previamente arraigados entre los habitantes y su 

entorno, lo que repercute en aspectos como la seguridad, la convivencia y la habitabilidad. Ahora 

bien, es necesario entender y comprender el desconcierto que tienen los pobladores ya sean 

propietarios, poseedores o arrendatarios, cuando les realizan el avaluó comercial de su vivienda, 

donde no se tienen en cuenta los intangibles, ni los tejidos que se construyeron en el lugar donde 

se mora, donde hay toda una valoración simbólica, donde el tener que dejar sus viviendas trae 

consigo afectaciones psicosociales, miedos, temores, incertidumbres, rabia, desconcierto. 

El reasentamiento es un proceso colectivo donde se debe garantizar a las familias 

similares condiciones de vida, es una cuestión de justicia social en cuanto a la reparación 

de la pérdida y la mitigación del impacto no deseable y de inclusión social en cuanto a la 

pérdida de nuevas oportunidades de desarrollo e inclusión para quienes sufren la tragedia 

de la ruptura y el desarraigo. (Partridge, 2000, como se cito en Montoya Monsalve, 2012,  

p.17) 

Por esta razón se presentan inconformidades por parte de los moradores de Fuente Clara, 

quienes en la mayoría de los casos no estaban de acuerdo con el avalúo que la lonja propiedad 

raíz de Medellín les había hecho a los predios y mejoras de los propietarios y poseedores, el 

propietario que no estuvo de acuerdo dijo por favor revísenlo y se revisó, en algunos casos 

efectivamente  subió el valor del avalúo en otros casos la Lonja se ratificó y dijo no lo que yo 
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avalúe está bien avaluado y así quedará, con base en ese precio se hace la oferta de compra y eso 

será lo que se le paga. De acuerdo con lo anterior surgen varias preguntas al respecto por ejemplo 

¿Dónde quedan los avalúos intangibles? ¿Dónde quedan los lazos tejidos en el territorio? ¿el 

morador si se beneficia de la obra de infraestructura? 

Se retoma, además, lo dicho por Morales y Molina (2003), quien dice que “el 

reasentamiento «por obra pública», se da generalmente en zonas donde el proceso de ocupación 

ha ocurrido de manera «informal», generando hechos urbanos irregulares que presentan 

condiciones de carencias en cuanto a servicio de infraestructura física y social, entre otras” 

(p.89). Esto permite entender que el reasentamiento provocado por proyectos de obra pública se 

encuentra comúnmente en barrios marginales o que presentan algún tipo de carencia respecto a la 

infraestructura física y social, dado que en la mayoría de los casos han experimentado un 

desarrollo no planificado o informal. 

 Por lo tanto, la ocupación desordenada contribuye a las condiciones precarias en estas 

zonas, quienes no solo experimentan pérdidas materiales sino también desde lo intangible, desde 

los significados, desde lo simbólico, desde los arraigos, las prácticas, los modos de habitar el 

territorio, donde se pierde todo lo tejido por las personas durante su habitar en el territorio, en el 

este sentido no importa si es un predio legal o ilegal. Asimismo, Torres (2009) argumenta que “la 

vivienda y el hábitat informal se desarrollan como consecuencia del contexto económico y 

regulatorio.” (p.7) 

En concordancia con el autor se subraya la influencia que tienen los factores económicos 

en la configuración de los espacios habitables, al reconocer la interdependencia entre el contexto 

económico y las normativas que rigen el desarrollo urbano, se enfatiza en la importancia de 
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considerar estas variables al abordar un plan de reasentamiento o una política pública de 

vivienda, se resalta la necesidad de un enfoque integral que tome en cuenta tanto las dinámicas 

económicas para garantizar la creación de entornos habitables más seguros, equitativos y 

sostenibles. 

 Retomando lo dicho por Hurtado y Chandon 2012): 

establecer el reasentamiento es una circunstancia detonante para generar contextos de 

integración o desarticulación para los habitantes frente al nuevo territorio, exponiendo 

que la dificultad de fondo en el proceso es que los nuevos habitantes deben ajustarse a los 

códigos urbanos y a las manifestaciones territoriales preestablecidas por los pobladores 

de origen, quienes en defensa de aquello que ya han consolidado actúan de forma 

resistente a la integración forzosa de nuevos miembros (p.188).  

Cabe resaltar que para ejecutar un reasentamiento es necesario atravesar diversas etapas, 

sin embargo, estas no se desarrollan completamente o no se comunican de forma asertiva a los 

pobladores. Estas etapas abarcan: diagnóstico, participación social, comunicación, capacitación, 

concertación, así como la compra y adquisición de predios.  

 Continuando con las fases del proceso, se comienza con un diagnóstico exhaustivo que 

evalúa las condiciones, necesidades y particularidades de la comunidad afectada, para lo cual la 

participación social se vuelve crucial, dado que permite que los habitantes que serán afectados 

por la obra expresen sus preocupaciones y necesidades, la comunicación efectiva también juega 

un rol esencial para el proceso porque garantizar que los habitantes estén completamente 

informados y comprendan los detalles del proceso, y la capacitación proporciona las 

herramientas necesarias para adaptarse a los cambios que experimentarán, la concertación se 
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refiere al diálogo y acuerdo entre las partes involucradas, considerando las necesidades y 

preferencias de la comunidad. Finalmente, la etapa de compra y adquisición de predios implica el 

proceso legal y financiero para la reubicación de las personas afectadas. 

Asimismo, Morales y Molina (2003) afirma que “El reasentamiento por obras de 

desarrollo está determinado por la existencia de proyectos de modernización de la ciudad, 

consistentes en obra pública o de infraestructura de servicios, que requieren para su ejecución 

terrenos ocupados por asentamientos humanos” (p.10) Con base en esta afirmación, se destaca la 

relación directa entre el avance de las ciudades y la necesidad de reubicar y reasentar 

poblaciones enteras, planteando un desafío importante al tratar de equilibrar el desarrollo urbano 

con la protección de los derechos y la estabilidad de las comunidades afectadas por estos 

proyectos de modernización. 

Es crucial subrayar que las garantías asociadas a los procesos de reasentamiento por obra 

pública implican una atención integral para los habitantes, facilitando su establecimiento en un 

nuevo entorno. Este enfoque integral busca no solo establecerse en un lugar, sino también 

arraigar las raíces y preservar las reminiscencias que permanecen en la memoria colectiva, 

impidiendo así su olvido. Para lograr este propósito, es fundamental asegurar un 

acompañamiento multidisciplinario. Este acompañamiento busca facilitar la transición y 

adaptación de los residentes al nuevo territorio, ofreciendo un apoyo que abarca aspectos 

psicológicos, sociales y culturales. Este enfoque multidisciplinario no solo brinda soporte 

práctico, sino también emocional y mental, allanando el camino para una adaptación más suave y 

sostenible en el nuevo entorno. 
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Sumado a lo anterior, se retomó a Páez Ibañez (2019) quien plantea cinco etapas del 

proceso de reasentamiento, correspondientes a dos fases: 

La fase de desplazamiento y relocalización se desglosa en tres subfases distintas. En 

primer lugar, el 'Periodo anterior al reasentamiento' se caracteriza por la realización de estudios 

técnicos llevados a cabo por los constructores de proyectos de mega desarrollo, una etapa que 

puede extenderse por un lapso de 10 años o más. Seguidamente, la 'Reubicación de vivienda' 

implica el traslado de la población afectada a un nuevo sitio, que puede ser designado por el 

programa liderado por los constructores o, en su ausencia, ser buscado directamente por las 

personas, aunque esta última opción pueda generar mayores impactos negativos. Por último, el 

'Periodo de transición' puede variar en duración, siendo ocasionalmente inferior a 3 años o 

extendiéndose entre 5 y 10 años. Durante esta fase, la población experimenta tensiones físicas, 

sociales y psicológicas. 

La fase de desarrollo se divide en dos subfases notables. En primer lugar, el 'Desarrollo 

económico' implica un aumento en las iniciativas individuales y la asunción de riesgos. Sin 

embargo, para muchas personas, el involucramiento en un sistema económico y social dinámico 

y abierto es inalcanzable. En contraste, permanecen dispersas o se encuentran en grupos 

marginales con poca disposición para tomar decisiones. En segundo lugar, la 'Incorporación 

dentro de la estructura administrativa y económica regional' es una etapa raramente alcanzada, y 

en los escasos casos en los que se logra, suele ocurrir después de una década, si es que se 

completa la etapa anterior. 

Las etapas descritas anteriormente detallan un proceso de reasentamiento prolongado y 

complejo que afecta tanto a nivel físico como social, destacando las dificultades y tensiones a las 

que se enfrentan las comunidades desplazadas, abogando así por un enfoque más comprensivo, 
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integral y empático hacia las necesidades de aquellos pobladores afectados por la obra de 

infraestructura vial, por lo tanto es fundamental reconocer que este proceso no solo conlleva la 

reubicación física de las personas, sino que también tiene un profundo impacto en su bienestar 

emocional. Por último, se resalta la importancia de atender las necesidades humanas, 

fortaleciéndolo con un enfoque más sensible y comprensivo que considere las implicaciones más 

allá de la reubicación física. 

             Según, Hurtado y Chardon (2012)  

Reasentar poblaciones corresponde a construirles la participación de la comunidad desde 

la reflexión, planificación, diseño y ejecución es fundamental, un nuevo espacio vital que 

ellas tienen que sentir como territorio de vida, es decir, un espacio habitable, amigable, 

confortable donde se reconoce y siente el lugar del que, además, es posible apropiarse, y 

al cual se puede arraigar para finalmente convertirse en un actor reconocido (p.67) 

De este modo se debe reconocer y respetar la identidad y las necesidades de la 

comunidad, donde sus voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones, donde se 

fortalezca el sentido de pertenencia y se fomente un arraigo genuino en el nuevo entorno, esto 

permite a los habitantes no solo adaptarse, sino también prosperar en su nuevo hogar.  

Por otra parte, es importante mencionar La Alcaldía de Medellín, mediante el 

Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (DAP) y en articulación con la 

Universidad Nacional de Colombia – Escuela del Hábitat, adelantan el proyecto de formación y 

socialización de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y 

Productivas (PPPMAEP), Acuerdo Municipal 145 de 2019. 
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Como se menciona el Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín) (s.f.) 

La Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas 

del Municipio de Medellín [PPPMAEP] es un conjunto de acciones, objetivos, 

instrumentos y estrategias para resolver el problema de carácter público del 

desmejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los moradores de un territorio 

cuando en este hay obras públicas y transformaciones urbanísticas, como obras de 

infraestructura, macroproyectos, planes de renovación y otras formas de intervención, sin 

protocolos unificados para el acompañamiento integral de la comunidad y privilegiando 

la ejecución de la obra sobre el bienestar sostenible de la comunidad.(p.10) 

Por último, el reasentamiento poblacional se implementa como una ruta metodológica 

como lo han planteado los manuales de los bancos, interamericano de desarrollo y mundial, para 

de este modo poder acompañar a los moradores desde el ámbito social, económico, jurídico y 

cultural.  

4.1.1 Desplazamiento involuntario 

Siguiendo a Montoya (2012): 

El desplazamiento provocado por las obras de desarrollo en el país está generando en la 

población impactada un alto nivel de incertidumbre, estrés, desilusión y desmotivación 

ante la falta de respuestas claras y oportunas para restablecerse en el nuevo hábitat, lo que 

desencadena en los moradores inestabilidad psicológica por la pérdida eminente de su 

hábitat. (p.45) 
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De este modo cuando hablamos de desplazamiento forzoso es porque el morador tiene 

que abandonar su territorio, su hábitat el cual ha construido a lo largo de su estancia en el 

territorio, en el cual ha establecido relaciones sociales y que debido a órdenes ya sea del 

gobierno municipal, departamental o nacional, se le exige al morador que debe desalojar porque 

se necesita el predio para poder ejecutar un proyecto u obra de infraestructura; lo cual genera 

incertidumbre, desilusión, estrés, miedo, afectaciones psicológicas, se deben ir de sus casas, pero 

no quieren irse, se destruye todo lo que construyeron, se pierden las redes de apoyo familiares y 

vecinales, las actividades económicas y productivas entre otros.  

El desplazamiento es siempre causado por un conflicto de intereses, ya sean estos de 

naturaleza económica, religiosa, o política y está ligado a procesos de cambio de uso del 

espacio, apropiación y control del territorio y sus recursos. (…) Independientemente de 

su causa el desplazamiento significa pérdida económica, ruptura brusca de redes sociales 

y riesgo de mayor empobrecimiento y marginalidad. Por eso la atención a los efectos del 

desplazamiento y el reasentamiento forzoso es siempre una cuestión de equidad y de 

defensa de los derechos humanos de aquellos que han sido desarraigados y cuyas 

condiciones de vida han sido dramática y compulsivamente deterioradas. (Partridge, 

2000, como se citó en Montoya , 2012, p.5) 

Por ende se debe comprender que cuando se  habla de desplazamiento involuntario es  

porque en muchas ocasiones la institucionalidad actúa sin conocer la población que va intervenir, 

actúa desde la insipiensa del hábitat de los moradores, quienes son los dueños de los predios que 

se requieren para la obra de infraestructura, quienes están arraigados a su territorio, estos 

pobladores son trasladados a otro lugar y en ese traslado se fracturan lazos familiares, vecinales, 

lazos que se demoran años para construirse, donde por ejemplo  la familia que tiene una casita 
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con terraza y  anhela con que su familiar en este caso su hijo, construya su vivienda ahí y de esta 

forma quedar más cerca, más unidos, pero llega el proyecto y todo queda en sueños en 

imaginarios. 

Según Arango y Rodríguez (2021) 

 El proceso vivido por los moradores tuvo diversas significaciones del orden emocional, 

simbólico y práctico, de las cuales, resaltamos que: el proceso de cambio de hábitat para 

algunos moradores fue la oportunidad para mejorar sus condiciones habitacionales, 

porque además de experimentar la afectación por la obra, experimentaron el riesgo de sus 

vidas al presentarse en el espacio que habitaban desastres y amenazas naturales como 

avalanchas e inundaciones; pero para otros moradores significó empezar de nuevo, 

dejando el lugar que los reconoció y los dotó de seguridad (p.64).  

Conforme a lo anterior, se puede decir que la diversidad de percepciones en un proceso 

de reasentamiento refleja la complejidad de este por los distintos puntos de vista, es por ello que 

se resalta la importancia de comprender las múltiples realidades y necesidades de las personas 

afectadas por este tipo de transformaciones.  

En este sentido, es crucial reconocer que, durante un reasentamiento, la premisa 

fundamental es que los afectados no deben experimentar un deterioro en sus condiciones de vida; 

por el contrario, deben aspirar a condiciones iguales o mejores a las que poseían anteriormente. 

La responsabilidad principal en garantizar esta mejora en las condiciones de vida recae en la 

empresa encargada de la gestión social. Su compromiso radica en asegurar que los moradores 

sean debidamente compensados, no solo en términos económicos, sino también a nivel social, 

cultural y ambiental. Este enfoque integral y compensatorio no solo busca restablecer las 
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condiciones de vida, sino también preservar la identidad social y cultural de los moradores, así 

como salvar el entorno ambiental que les rodea.  

Como señala Montoya (2012): 

La restitución en la etapa de pre-traslado la comprenderemos desde la valoración y 

búsqueda de compensación de todo aquel esfuerzo humano que los moradores tuvieron 

que emprender para existir como asentamiento y/o para ser tenidos en cuenta como 

barrio, desde las luchas para tener los servicios públicos de agua y de energía, las vías de 

acceso y la ruta de buses, sucesos éstos que marcan huella en el morador, así como el 

reconocimiento y protección de la trama de relaciones sociales, culturales, económicas y 

políticas tejidas a lo largo del establecimiento de un sistema de vida humana. (p.23). 

Asimismo, resalta la importancia de reconocer y proteger las relaciones sociales, 

culturales, económicas y políticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo en estos entornos 

humanos. Se sugiere que la restitución no debería limitarse únicamente a la infraestructura física, 

sino también considerar y valorar el tejido social intangible que conforma la identidad de una 

población, además el autor invita a reflexionar sobre la complejidad de la reubicación y 

reasentamiento de una población, donde se resalta la importancia de no olvidar el valor de las 

luchas pasadas. 

Como menciona Hurtado y Chardon (2012): 

Un proceso de traslado poblacional involucra un desplazamiento entre un punto de origen 

y otro de destino, producto de la comparación entre estos asentamientos, es sustancial 

concluir que la transformación sufrida por el hábitat genera diferencias de fondo en 
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cuanto a las condiciones de habitabilidad en los dos escenarios descritos, aspecto 

enfatizado por las condiciones de novedad que ofrece el entorno de destino y que se 

relaciona con la higiene y la salubridad de la vivienda. (p.8) 

De este modo la transformación experimentada por el hábitat genera cambios sustanciales 

en las condiciones de habitabilidad entre estos dos escenarios. Se destaca cómo la transformación 

del hábitat influye en las condiciones de habitabilidad, especialmente enfocándose en la higiene 

y salubridad en el nuevo entorno. Esto subraya la relevancia de factores ambientales y 

estructurales en el bienestar de la población reubicada y reasentada. 

 

4.2 Territorio 

Cuando hablamos de territorio se entiende el proceso donde una sociedad, comunidad o 

grupo social, se establece en un espacio, lo ocupa y toma control de este para usar y aprovechar 

los recursos que este territorio le puede brindar, al mismo tiempo que va satisfaciendo sus 

necesidades y creando identidad a su alrededor, sentido de pertenencia, apego al territorio, y 

participación e integración en las diferentes organizaciones que están presentes.  

Por otro lado, como dice Conrado  Legorreta (2017): 

 En este sentido se ha planteado que la apropiación del territorio es un proceso gradual y 

permanente, que implica tanto la apropiación de conocimientos y técnicas ajenas a las 

culturas locales, así como tres planos: el subjetivo que implica las representaciones 

sociales sobre el territorio, la dimensión concreta que tiene que ver con sus usos, y la 

dimensión normativa, que se relaciona con la regulación del territorio por quienes lo 

habitan. (p.69) 
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 Fuente Clara es uno de los barrios afectados por la obra de infraestructura vial el cual se 

encontraba ubicado en la comuna 7 de Medellín  y limitaba con el  Barrio Blanquizal;  estaba 

compuesto por una población heterogénea, la creación del  barrio inicia con la ayuda de la 

Fundación de la Arquidiócesis de Medellín, quienes buscaban ayudar a las personas más 

vulnerables, pero las viviendas que construyeron eran de ladrillo y cemento y cada propietario 

tenía sus debidas escrituras registradas, otra gran parte de la población edifico sus viviendas de 

manera ilegal y al lado de la  Quebrada La Iguana sin respetar los márgenes que exigía la 

administración municipal, todas ellas construidas con diferentes tipos de material, el barrio no 

contaba con la infraestructura adecuada en cuanto a colegios, centros de atención y tampoco 

tenían rutas de servicio público. 

Como se ha dicho, el territorio es una realidad con significados diferentes para los 

sujetos, es una construcción histórica, social, económica y política, donde se presentan diferentes 

dinámicas entre sus pobladores y por supuesto influye en los patrones de asentamientos que 

hayan tenido; el territorio se construye socialmente, pero también va cambiando de acuerdo con 

las nuevas dinámicas con las cuales se va transformando. 

Por otro lado, Sosa (2012) afirma que “ El Territorio una realidad compleja que, para su 

comprensión, requiere precisamente considerar tales dimensiones diversas que lo constituyen, 

como relaciones sociales, económicas, culturales y de poder en espacios geográficos jalonados 

por una historia local y global”. (p.88) en este mismo orden de ideas la comprensión profunda 

del territorio implica adentrarse en lo complejo de la sociedad, de la economía, de la cultura y del 

poder, es importante tener claro que con este enfoque multidimensional no solo se abarca la 

materialidad del territorio, sino que también se adentra en las narrativas históricas y actuales que 
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han dado forma a su identidad, para lo  cual se requiere de una visión holística que incorpore 

estas múltiples dimensiones interconectadas, y reconociendo la interacción entre los mismos. 

De acuerdo con Sosa (2012) 

Se concluye definiendo el territorio como un tejido complejo de espacios, lugares y tiempos 

específicos y circunscritos dinámicamente, que articula una matriz multidimensional de 

condiciones y circunstancias, de dinámicas y procesos, de sistemas abiertos y duraderos de 

configuración, representación, reproducción y apropiación de las potencias, energías y 

elementos objetivos y subjetivos en compleja relación, que funciona como una estructura 

estructurante de las percepciones, acciones y relaciones de los sujetos y sus actores en la 

corta y larga duración. (p.129) 

Por ende, cuando hablamos de territorio no es solo lo físico sino ir más allá y entenderlo 

desde la apropiación y el arraigo que se genera cuando se mora el territorio y aquí es donde se 

hace necesario entender que Medellín es una ciudad que en su gran mayoría se configuró como 

receptora de víctimas del conflicto armado, quienes al llegar se asentaron en espacios en los 

cuales construyeron sus viviendas, bajo una lógica de empírica y popular, quienes mantienen la 

memoria de la ciudad. 

La desterritorialización conlleva la desarticulación de lo que ha sido construido y 

entrelazado a lo largo durante el tiempo que se habitó el territorio. Implica abandonar las redes 

de apoyo familiares y vecinales, dejar atrás las actividades económicas, perder oportunidades 

laborales y emprender la tarea de edificar un nuevo territorio en otro espacio. Esta 

transformación puede manifestarse de manera positiva o negativa, y está vinculada a la pérdida 

de las referencias simbólicas arraigadas al territorio habitado previamente. 
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Asimismo, Haesbaert  (2013) afirma que “la desterritorialización significa que todo 

proceso y toda relación social implican siempre simultáneamente una destrucción y una 

reconstrucción territorial. Por lo tanto, para construir un nuevo territorio hay que salir del 

territorio en que se está” (p.13) esto permitió pensar que, en la medida que se desarrollan 

procesos o se establecen relaciones, se generan cambios en el territorio, pero estos cambios no 

solo involucran la construcción de nuevas estructuras o espacios, sino que también conllevan la 

alteración o destrucción de las configuraciones preexistentes. 

La desterritorialización, en este sentido, se vincula estrechamente con la movilidad, el 

cambio y la transformación. No se limita solo a la idea de desplazamiento, sino que abarca 

cambios en las dinámicas sociales, económicas y culturales que repercuten en la configuración y 

significado de los territorios.  

Hablar de Reterritorialización es hablar de construir de nuevo el territorio, donde las 

personas o comunidades vuelven a establecer vínculos y conexiones con un lugar específico 

después de a ver sido desplazadas,  donde se van a recrear identidades, donde los moradores 

pueden encontrar diversas formas de adaptarse y apropiarse al nuevo territorio que va morar, en 

el cual va plasmar de nuevo sus proyectos de vida , todo ello partiendo desde lo cultural donde se 

genere un equilibrio entre las relaciones sociales, el territorio y la historia, es una reconexión con 

las raíces culturales, sociales y geográficas. 

De acuerdo con Lara (2019) 

En la investigación se pudo ver que las formas de reterritorialización pueden darse en 

varias formas como son: a) el intento por trasladar y reproducir las prácticas culturales en 

contextos urbanos sin interactuar directamente con el escenario urbano; b) apropiación de 
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nuevas espacialidades y adaptación de sus prácticas a las dinámicas de ciudad y, c) la 

interacción con los nuevos elementos de la ciudad (hacer parte del lugar, afectarlo y 

dejarse afectar por él). (p.99) 

Por lo tanto el intento por trasladar sugiere la preservación de las prácticas culturales en 

un nuevo entorno urbano, manteniendo su esencia original sin adaptarse a la dinámica o 

características específicas del entorno, seguidamente en la apropiación se destaca la capacidad de 

adaptación de las prácticas culturales al entorno urbano, sugiriendo una modificación o 

evolución de dichas prácticas para integrarse con la dinámica y el espacio de la ciudad y por 

ultimo con la interacción con los elementos de la ciudad forma implica una integración más 

profunda, donde las prácticas culturales se entrelazan con la estructura y la esencia de la ciudad, 

influyéndola a la porque son influenciadas por la dinámica y los elementos urbanos. 

De este modo el autor ofrece una visión matizada de como la reterritorialización se 

manifiesta de maneras diversas en contextos urbanos, mostrando que las comunidades pueden 

preservar, adaptar o fusionar sus prácticas culturales al contexto urbano, dependiendo del nivel 

de interacción y adaptación que elijan tener con el entorno  

El tejido social se refiere al conjunto de relaciones, vínculos, interacciones y conexiones 

que existen entre las personas dentro de una sociedad o comunidad. Es un concepto fundamental 

para comprender la cohesión social y la dinámica de una sociedad en su conjunto, el tejido social 

es lo que nos une, lo que nos identifica, nos hace ser lo que somos y sentirnos parte de una 

misma cultura, de una misma tradición. 
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 Se retoma, además, lo dicho por Fernández (2016): 

el tejido social es un componente del comportamiento que une y permite la identificación 

de los individuos como parte de un grupo, cultura, tradición o nación o bien posibilita el 

establecimiento de las reglas condicionantes de la interacción. La sociedad es la 

expresión del tejido social de sus ciudadanos: nace, crece, se desarrolla y se expresa a 

través de ellos; es un activo para los individuos y los grupos cuya mayor presencia indica 

la existencia de una comunidad más participativa, unida y coherente. (p.56)  

Esto permite entender que en el tejido social intervienen vínculos como lo son el 

individuo, la familia, comunidad y sociedad, con los cuales se representan los diferentes entornos 

y se entretejen relaciones en el diario vivir de una población; el proceso de reubicación y 

reasentamiento de los habitantes de Fuente Clara ha desencadenado una imperante necesidad de 

investigación en relación con los profundos cambios experimentados en su tejido social. El 

abandono del territorio en el que durante años han construido su vida ha implicado no solo la 

partida física, sino también la ruptura abrupta de vínculos arraigados, relaciones personales y 

prácticas sociales consolidadas. Este desplazamiento ha alterado significativamente la dinámica 

comunitaria, llevando consigo un reto emocional y social de gran magnitud. 

 La investigación sobre estos cambios se torna esencial para comprender los efectos de la 

reubicación en la vida de los habitantes, y así identificar estrategias que faciliten la preservación 

de la identidad comunitaria y la reconstrucción de redes sociales en el nuevo entorno.  

Se retoma, además, lo dicho por Arriagada (2005) quien habla de que en  
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el tejido social se visualizan diversos ámbitos en los que las personas interactúan es por 

ello que se puede imaginar como si se tratara de círculos concéntricos, que representan 

los diferentes entornos en los que se desenvuelven las personas en interacción con otras. 

En el centro, se encuentra el individuo, mientras la familia, la comunidad y el espacio 

social, se localizan en el resto de los círculos (p.6). 

Las condiciones de habitabilidad se refieren a las características y estándares necesarios 

para que una vivienda o espacio sea seguro, saludable y adecuado para que las personas vivan de 

manera cómoda y digna. Estas condiciones son esenciales para garantizar el bienestar y la 

calidad de vida de quienes ocupan esos espacios. 

Como señala Zulaica y Celemin 2008): 

El concepto de habitabilidad tiene distintas acepciones; algunas de ellas se remiten 

exclusivamente al ámbito de la vivienda, mientras que otras exceden ese marco de 

análisis para hacer referencia a la satisfacción de las personas en un determinado 

escenario o grupo de escenarios. La habitabilidad desde esta última perspectiva es 

entendida como “la capacidad de los espacios construidos para satisfacer las necesidades 

objetivas y subjetivas de los individuos y grupos”, es decir, involucra las esferas 

psíquicas y sociales de la existencia estable que podría equipararse a las cualidades 

ambientales que permiten el sano desarrollo físico, biológico, psicológico y social de la 

persona. (p.22) 

En esta misma línea se desprenden las condiciones de habitabilidad las cuales están 

determinadas por una serie de factores que influyen en la calidad de vida y la seguridad de las 

personas en un entorno residencial. Estas condiciones pueden variar según las regulaciones 
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locales y las expectativas culturales, donde el bienestar un juega un papel fundamental, dado que 

no solo vemos la parte física de la vivienda, sino el ambiente, la seguridad, el entono y todos los 

lazos que se tejen alrededor de los mismos. 

Prosiguiendo con el tema se resalta la importancia de avaluar los intangibles de los 

moradores de una comunidad cuando se ejecuta un plan de reasentamiento, donde por medio de 

un avalúo social se reconozcan los intangibles que no tiene en cuenta el avalúo comercial y 

catastral, donde se les pueda asignar un valor monetario de los intangibles en el marco de 

derechos. 

Ahora bien, en el plan de gestión social que realizó la Fundación Codesarrollo con la obra 

de infraestructura Conexión Vial Aburra- Rio Cauca no efectuó  ningún tipo de avaluó de 

intangibles puesto que no existía ninguna política pública al respecto ya que solo hasta el 2019 

fue aprobada la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y 

Productivas (PPPMAEP), sin embargo tampoco ejecutó el reasentamiento de una forma correcta 

dado que lo que hizo fue una reubicación de vivienda, y es aquí donde me pregunto qué paso con 

los moradores que no querían abandonar su territorio, cómo elaboraron el duelo, cómo 

aprendieron a construir y adaptarse a ese nuevo territorio al cual se veían en la mayoría de los 

casos obligados a habitar. 

La calidad de vida se vincula estrechamente con diversos aspectos socioeconómicos, 

culturales y ambientales que impactan en la vida de una población en particular en este caso del 

barrio Fuente Clara, todos estos aspectos se engloban desde el nivel de ingresos, la educación, el 

acceso a servicios esenciales, la calidad de la infraestructura, la seguridad, hasta la preservación 

del medio ambiente, entre otros. Por esto cuando se ejecuta un proceso de reubicación y 
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reasentamiento se deben analizar y evaluar todas estas condiciones para poder comprender a 

fondo las necesidades y retos que enfrenta la población y así mismo poder hacer una adecuada 

gestión social.  

De acuerdo con los anterior la calidad de vida es la interacción constante entre las diversas 

esferas sociales, sin embargo, Ardila (2013) plantea   

es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, 

las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida (p.4) 

Por lo tanto, el bienestar se compone de elementos subjetivos y objetivos que abarcan 

tanto la percepción individual de la salud y la felicidad, como la calidad de las relaciones con el 

entorno físico y social. Este enfoque multidimensional invita a considerar el bienestar desde una 

perspectiva amplia que incorpora tanto la percepción personal como los factores externos que 

influyen en la sensación de bienestar de una persona. 

En el marco de las obras de infraestructura las cuales modifican la configuración del 

hábitat, y las formas de vida de las familias asentadas en los lugares por donde pasan dichos 

megaproyectos, conllevando al desplazamiento involuntario pues los moradores deben ceder sus 

predios para dar paso a la obra de desarrollo. (Montoya I. C., 2012, como se citó en Martínez 

2006) Para el desarrollo de la obra de infraestructura Conexión Vial Aburrá – Rio Cauca se 

unieron cuatro socios para terminar los 4.1 kilómetros que faltaban para empalmar con el Túnel 

Fernando Gómez Martínez, para lo cual se unieron 4 institucionalidades el estado, la 
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gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y por último el municipio 

de Medellín dando paso a la construcción de esta en el año 2008. 

Como menciona, Montoya (2012): 

En tal caso, la obra genera un desarrollo para otros y no para quienes habitan los lugares 

requeridos por el Estado para llevar a cabo la obra pública: los moradores experimentan 

detrimento del patrimonio familiar, ruptura en los lazos familiares y vecinales, pérdida de 

identidad frente al lugar habitado, al desaparecer sus hitos, como calles, esquinas y 

tiendas, que marcan la historia misma del territorio que construyeron y que ellos mismos 

transformaron para hacerlo habitable. (p.76) 

 

5 Metodología  

En el marco de la búsqueda de información para esta monografía se hizo un rastreo 

bibliográfico por las diferentes bases de datos como Scielo (Scientific Electronic Library Online) 

es una biblioteca electrónica que recopila revistas científicas y académicas, ProQuest por su parte 

es una plataforma de datos multidisciplinaria que alberga una amplia gama de contenidos 

académicos, como artículos de revistas, tesis doctorales, informes, y periódicos, Redalyc (Red de 

Revistas Científicas de América Latina, España y Portugal) es una plataforma que reúne revistas 

científicas en español, ofreciendo acceso a artículos científicos y académicos de calidad, en áreas 

de ciencias sociales y humanidades., Dialnet es un repositorio digital que recopila principalmente 

producción científica en español, y Google académico permite la búsqueda de información de 

una forma sencilla, también se realizó un filtro por el tesauro de la UNESCO, donde se encontró 
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información relacionada con el reasentamiento.  Se hallaron 50 referencias agrupadas en libros, 

artículos, tesis de grado, revistas. 

Así pues, se decide trabajar desde el enfoque cualitativo porque este nos proporciona una 

metodología de investigación que permite comprender el complejo mundo de la experiencia 

vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdán, 1984, p.16). Al 

adoptar esta metodología, se privilegia la exploración del complejo mundo de las vivencias desde 

la perspectiva de aquellos que las experimentan, en este caso con los habitantes del barrio Fuente 

Clara, es importante mencionar que este enfoque no solo busca capturar datos, sino adentrarse en 

la riqueza de la subjetividad humana y la diversidad de las experiencias individuales, 

permitiendo una comprensión más holística y enriquecedora del mundo que nos rodea.   

Dado que permite profundizar en la realidad de cada sujeto y abordarla desde su forma de 

ver la vida y su lugar en el mundo. Por lo tanto, ayuda a comprender situaciones que se 

encuentran en un lugar establecido, que se nutren y se integran de distintas vivencias, 

conocimientos y experiencias. 

De acuerdo con Galeano ( 2018): 

La investigación cualitativa, no es monolítica, presenta múltiples perspectivas, 

múltiples formas de abordar la realidad: desde la investigación documental 

(hermenéutica), etnografía, (la observación entrevistas) fenomenología, historias 

de vida. Teoría enraizada en la misma realidad que tratamos de entender, entender 

los cambios en actitudes percepciones. (p.56) 
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En el desarrollo de esta monografía, se adoptó el paradigma comprensivo interpretativo, 

para profundizar en la comprensión de la realidad social de los residentes del barrio Fuente 

Clara. En este contexto, los actores sociales se consideran los protagonistas vivos y reales, 

especialmente en lo que respeta al plan de reasentamiento. Este enfoque permite analizar la 

dinámica intersubjetiva de los habitantes a partir de sus vivencias y experiencias personales. De 

esta manera, se busca obtener una comprensión más completa y profunda de la vida cotidiana y 

las interacciones en el barrio. 

Durante el desarrollo de la monografía, se emplearon diversas técnicas e instrumentos 

como la elaboración de mapas conceptuales, matriz categorial y para registrar las ideas 

esenciales de las lecturas realizadas, se recurrió a la ficha de biblioteca la cual contiene 

descripción, conceptos centrales de los autores, interpretación de los conceptos y palabras claves, 

esta herramienta facilitó la recolección de la información. La utilización de estas técnicas e 

instrumentos no solo permitió una organización efectiva de la información, sino que también 

contribuyó a una comprensión más profunda y estructurada de los datos que se recopilaron, 

fortaleciendo la calidad y la solidez de la investigación 

 

6 Consideraciones éticas. 

El reasentamiento poblacional es un proceso que involucra el desplazamiento de personas 

de sus lugares de origen hacia nuevos lugares, ya sea por razones de desarrollo de 

infraestructura, protección ambiental, conflictos armados u otras circunstancias. En este 

contexto, es esencial abordar el reasentamiento poblacional desde una perspectiva ética para 

garantizar que se protejan los derechos y el bienestar de las personas afectadas.  
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El compromiso del trabajador social en formación con los sujetos se fundamenta en el 

establecimiento de relaciones sólidas basadas en la aceptación, el diálogo, la empatía y la 

confianza. Estos pilares son esenciales para la construcción de vínculos significativos y el 

desarrollo de intervenciones efectivas en el ámbito social, donde el cultivo de la empatía se 

convierte en un puente hacia la comprensión profunda de las realidades sociales, permitiendo al 

trabajador social en formación adentrarse en el mundo de los sujetos con quienes interactúa.  

7 Resultados  

El proceso de reasentamiento poblacional conlleva transformaciones profundas que van 

más allá de la reubicación geográfica. Dentro de este contexto, se vuelve fundamental 

comprender y analizar los cambios experimentados por la población reasentada, en especial 

aquellos relacionados con la reconstrucción del tejido social en el nuevo entorno territorial. Por 

ende, la matriz de categorías de análisis desempeñó un papel fundamental en este proceso, ya 

que posibilitó la organización de toda la información recopilada y la realización de análisis 

pertinentes para la investigación.  

El primer  objetivo se centraba en identificar los cambios de la población reasentada 

mostrando el restablecimiento del tejido social en el territorio,  la investigación revelo que los 

habitantes del barrio Fuente Clara, quienes fueron reasentados, lograron recuperar su tejido 

social en los nuevos territorios donde se establecieron, sin embargo, se evidencia hubo un retraso 

significativo en este proceso de restablecimiento, lo cual se atribuye a la falta de un 

acompañamiento interdisciplinario por parte de la Fundación Codesarrollo la cual era la entidad 

encargada de realizar la gestión social, quienes tenían planeado la ejecución de un 

reasentamiento integral que involucrara el acompañamiento interdisciplinario para que los 
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moradores pudieran adaptarse al nuevo territorio que debían habitar, pero en cambio lo único que 

recibieron fue una vivienda lo que se traduciría en reubicación y es aquí donde se resalta la 

importancia de que en Colombia hayan más políticas de reasentamiento donde se evite que el 

reasentamiento se conciba solo como una adquisición y compra de predios. 

En síntesis, se deja una brecha entre lo planteado allí y lo puesto en la práctica, respecto a 

los derechos que tienen los moradores, a ser informados y comunicados, a ser capacitados, a 

recibir una justa compensación, a ser reconocidos desde su dependencia económica del predio, 

desde lo cultural, desde las pérdidas experimentadas con la obra de desarrollo, desde el arraigo, 

el grado de apropiación y la valoración por la casa y el barrio, soportando a que las formas y 

prácticas en el habitar pasen a un segundo plano al no ser valorado el hábitat social como la 

estructura que da sentido a lo intangible. 

 Cabe señalar que es fundamental lograr una articulación social entre la institucionalidad 

y los moradores para la toma de decisiones desde que se inicia la obra, para de esta manera 

valorar la configuración del hábitat de los moradores, la relaciones familiares y vecinales, donde 

haya una valoración de la vivienda no solo desde el avaluó comercial sino también que se tengan 

en cuenta los intangibles 

El segundo objetivo determinar las condiciones de habitabilidad de una población 

reasentada territorialmente evaluando el estado actual de las condiciones de vida de la población, 

Se buscaba analizar en los elementos que influyen en la calidad de vida de los habitantes del 

barrio Fuente Clara, abordando aspectos como la infraestructura, los servicios, la vivienda, la 

salud y demás factores que inciden en sus condiciones de habitabilidad en el nuevo entorno. 

Lamentablemente, no se logró cumplir con el objetivo esto debido a la falta de seguimiento por 
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parte de las entidades responsables del proceso de reasentamiento, lo cual limitó la recopilación 

de información porque no existe una línea base sobre la evaluación de la calidad de vida de los 

moradores, tanto social, económica y cultural y demás factores pertinentes para determinar las 

condiciones de habitabilidad de la población reasentada en el nuevo territorio.  

Es común observar que los programas se desarrollan siguiendo patrones y directrices 

establecidas, mayormente porque son los conocidos y con los cuales se ha venido trabajando 

continuamente. No obstante, resulta fundamental realizar una pausa reflexiva para retroalimentar 

estos programas a través de la experiencia, los resultados obtenidos y las evaluaciones realizadas. 

Es esencial nutrir y mejorar de manera positiva estos programas mediante la contribución de un 

número creciente de profesionales y expertos en el tema. Esta necesidad de enriquecer y mejorar 

estos programas, cada vez más relevantes, es evidente y debe ser abordada para su constante 

evolución y progreso positivo. 

8 Conclusiones 

Concluir desde una postura crítica sobre la reubicación y reasentamiento de la obra de 

infraestructura Conexión Vial Aburra Rio Cauca, no es fácil puesto que la ejecución de las 

mismas solo son vistas desde escenarios financieros y desde el desarrollo urbano,  pero no se 

evidencian los beneficios que tienen para los moradores y por tanto en mayoría de ocasiones  no 

son tenidos en cuenta por las empresas encargadas de realizar la gestión social de los proyectos y 

esto lo hacen a través del incumplimiento de los pasos para llevar a  cabo un reasentamiento. 

Al respecto conviene decir que los planes de reasentamiento se deben hacer con la 

comunidad, para acercarse de una forma correctas a los posibles impactos sociales, económicos, 

políticos, culturales a los que se verán enfrentados con la construcción de la obra, y  desde el 
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trabajo social se debe lograr que los moradores se articulen al proyecto que se esté elaborando y 

de esta manera que construyan unas posibles soluciones frente a esas problemáticas que se 

evidencian convirtiéndolos así en ejes fundamentales para  desarrollo de la obra de 

infraestructura. 

De esta manera se puede afirmar que el reasentamiento poblacional en el barrio Fuente 

Clara genero impactos negativos y positivos, dado que algunos moradores vieron una posibilidad 

de mejorar su calidad de vida e incluso de devolverse a sus municipios de origen, pero para otros 

fue una pesadilla porque no querían cambiar de barrio y abandonar todo lo que habían tejido en 

el territorio. En este mismo orden de ideas es importante mencionar también la fundación 

codesarrollo la cual fue encargada de realizar gran parte de la gestión social de la obra de 

infraestructura, no le dio al morador afectado el reconocimiento, básicamente solo le compartían 

información, pero no con la claridad suficiente, lo que aumentaba la incertidumbre frente a la 

obra, en pocas palabras no hubo una participación real. 

 En este orden de ideas el reasentamiento se debe ejecutar de manera planificada y 

participativa, involucrando a las comunidades afectadas en la toma de decisiones y garantizando 

su participación en todas las etapas del proceso, donde los moradores deben ser reconocidos 

como los actores más importantes, donde se le potencie sus habilidades y así mismo se les 

permita la participación en la toma de decisiones que se requieren para la ejecución de la obra, 

dado que ellos son los principales afectados, es pensar que las construcciones colectivas son más 

importantes que una decisión individual. 

Seguidamente, el plan de gestión social que presento la fundación Codesarrollo ante las 

entidades encargadas de realizar la obra, estaba planeado un reasentamiento integral que 
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involucrara el acompañamiento interdisciplinario para que los moradores pudieran adaptarse al 

nuevo territorio que debían habitar, pero en cambio lo único que recibieron fue una vivienda lo 

que se traduciría en reubicación y es aquí donde se resalta la importancia de que en Colombia 

hayan más políticas de reasentamiento donde se evite que el reasentamiento se conciba solo 

como una adquisición y compra de predios. 

En síntesis, se deja una brecha entre lo planteado allí y lo puesto en la práctica, respecto a 

los derechos que tienen los moradores, a ser informados y comunicados, a ser capacitados, a 

recibir una justa compensación, a ser reconocidos desde su dependencia económica del predio, 

desde lo cultural, desde las pérdidas experimentadas con la obra de desarrollo, desde el arraigo, 

el grado de apropiación y la valoración por la casa y el barrio, soportando a que las formas y 

prácticas en el habitar pasen a un segundo plano al no ser valorado el hábitat social como la 

estructura que da sentido a lo intangible. Cabe señalar que es fundamental lograr una articulación 

social entre la institucionalidad y los moradores para la toma de decisiones desde que se inicia la 

obra, para de esta manera valorar la configuración del hábitat de los moradores, la relaciones 

familiares y vecinales, donde haya una valoración de la vivienda no solo desde el avaluó 

comercial sino también que se tengan en cuenta los intangibles 

Es importante mencionar la política pública de protección a moradores la cual se está 

implementando como una prueba piloto con el metro de la 80 en la cual se va tener a tener en 

cuenta el avaluó de los intangibles, con la cual se pretende mejorar los planes de reasentamiento 

donde las comunidades afectadas por las obras, donde se tengan  más beneficios económicos; es 

indispensable cuando nos encontremos en organizaciones o empresas que ejecutan las obras de 

infraestructura como trabajadores sociales tener la capacidad de participar en la planeación, 

ejecución y evaluación de los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo. 
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9 Recomendaciones 

La ejecución de proyectos de reasentamiento poblacional requiere un monitoreo 

permanente que involucre seguimiento y evaluación constante de los impactos, tanto positivos 

como negativos, a lo largo del tiempo, resulta esencial para valorar el efecto real sobre los 

hábitats y los moradores reasentados. Las autoridades deben supervisar de manera continua los 

proyectos de reasentamiento para asegurar el respeto de los derechos humanos y la efectividad de 

las medidas implementadas. Por ellos es vital desde el inicio de la gestión social reconocer y 

fortalecer las capacidades comunitarias, respetando el derecho de los moradores a participar, ser 

informados y capacitados durante la negociación y el proceso de reasentamiento. Este 

acompañamiento social debe considerar las particularidades de cada comunidad, interviniendo 

con justicia y restituyendo la dignidad humana de los moradores afectados.  

Por ende, la necesidad de irse de un lugar debido a un proyecto público implica una labor 

consciente por parte de la institucionalidad, permitiendo a los moradores canalizar sus 

experiencias, sentimientos y conocimientos críticamente en la toma de decisiones para construir 

sus propios sentidos de vida. Es crucial que los profesionales involucrados en programas de 

reasentamiento estén a la vanguardia de las normativas, leyes y resoluciones relacionadas con la 

temática. Se deben sistematizar las experiencias para optimizar los resultados y aprender de las 

vivencias de otros, priorizando siempre el bienestar de los beneficiarios. 

Además, se recomienda la implementación de un modelo de reasentamiento con una 

planificación conjunta y participativa de la comunidad. Este enfoque integral consideraría 

aspectos vitales como trabajo, vivienda con servicios públicos, cultura y participación. Es 

imperativo evaluar las condiciones legales, sociales y económicas de las familias para ofrecer 
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viviendas que se ajusten a sus necesidades, garantizando su bienestar. La planificación conjunta 

con la comunidad debería establecer mecanismos de concertación para que su participación sea 

esencial en el diseño y desarrollo de los programas, contribuyendo al mejoramiento de la 

habitabilidad y calidad de vida de todas las personas beneficiarias. 
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11.1 Anexo A-Árbol de problemas  
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11.2 Anexo B. Mapa conceptual  
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11.3 Anexo C. Cronología del proyecto  
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11.4 Anexo D. Formato ficha de lectura  

 

Universidad Minuto de Dios   

Facultad de ciencias sociales y humanas 

Programa de trabajo social 

 

Instrumento. Formato Registro de Lectura 

 

1. Identificación  

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: (acá se debe escribir los planteamientos acerca de lo que se interpreta de 
la lectura, pero ello en palabras de otros autores conocidos o manejados en otras materias o 
profesiones)  
  

 

 

 

 

 

Aplicación: (acá se debe escribir los planteamientos acerca de lo que cada estudiante o 
grupo de estudiantes reflexionan o analizan de lo aprendido y como ello se aplica para la 
formación del profesional en psicología)   
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11.5 Anexo E. Fichero 
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Ciudad/ País Base de 
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Enlace Resumen Observaciones 
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11.6 Anexo F. Matriz categorial  

 

 

 

 

 

 


