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Resumen1 
Uno de los elementos que caracterizan al espacio urbano contemporáneo en Latinoamérica 
se halla en la expansión de las condiciones de pobreza y desigualdad. Este hecho se ha 
acentuado en el último siglo en grandes urbes como Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, 
Bogotá o Sao Paulo. Se presenta aquí una reflexión sobre el proceso de nacimiento y desa-
rrollo de diversos barrios populares de Cartagena de Indias, una de las ciudades más de-
siguales de Colombia, a través de la exploración de una serie de fotografías procedentes de 
álbumes privados pertenecientes a líderes vecinales, y que representan gráficamente el pe-
riodo de expansión urbana informal sucedido desde la segunda mitad del siglo XX hasta 
nuestros días. A partir de una intervención realizada en diversas comunidades empleando la 
investigación-acción participativa y la animación sociocultural como métodos de intervención 
y desde un abordaje cualitativo, se muestran como resultados una serie de imágenes y tes-
timonios que explican, a través de la memoria oral de sus propietarios, algunas de las causas 
y consecuencias de la desigualdad urbana. El trabajo ejemplifica la capacidad de la fotografía 
vernácula para impulsar procesos de memoria y reflexión colectiva en torno a los problemas 
contemporáneos de las ciudades latinoamericanas. 
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través de la fotografía vernácula. Estudio de caso en una ciudad latinoamericana. In A. M. de Vicente-Domínguez & 

J. Sierra-Sánchez (Coords.), La representación audiovisual de la ciencia en el entorno digital (pp. 41–62). McGraw-

Hill. 
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Abstract 
The expansion of poverty and inequality are ones of the elements that characterize contem-
porary urban space in Latin America. Those facts have been accentuated in the latest years 
of the century in large cities such as Buenos Aires, Lima, Mexico City, Bogotá or Sao Paulo. 
This paper discusses and reviews the process of beginning  and development of some popu-
lar neighborhoods in Cartagena de Indias, one of the most unequal cities in Colombia, through 
the exploration  of photographs from private albums belonging to neigh-borhood leaders. 
These images graphically represent a period of informal urban expansion that occurred in this 
territory in the 20 century to the present day. Through an intervention carried out in various 
communities using participatory- action research and sociocultural animation as intervention 
methods, and from a qualitative approach, a series of images and testimonials are shown as 
results that explain, through the Oral's memory of its owners, some of the causes and conse-
quences of urban inequality. The work exemplifies the capacity of vernacular photography to 
promote processes of memory and collective reflection on contemporary problems in Latin 
American cities. 
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social inequality; photography; social exclusion; economic and social development; poverty. 

1.Introducción 

A finales de 2019 el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) afirmaba que América Latina se había convertido en la región más 
desigual del planeta (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019) superando al 
África subsahariana, y convirtiéndose este hecho en una de las razones que mejor pueden 
explicar las diferentes protestas ciudadanas sucedidas en los últimos años en países como 
Chile o Colombia (Lissardy, 2020).  
 
Un estudio internacional realizado sobre seis grandes urbes latinoamericanas que, en su 
conjunto, suman más de 50 millones de habitantes (Buenos Aires, Ciudad de México, San-
tiago de Chile, Belo Horizonte, Ciudad de Panamá y San José) evidenciaba un patrón común: 
la extrema disparidad de la esperanza de vida entre los barrios más privilegiados y los más 
desfavorecidos (Bilal et al., 2019). Según el propio PNUD (Toro, 2021) un 7,2% de los habi-
tantes de la región vivieron durante la pandemia de 2020 en condiciones de pobreza multidi-
mensional, lo que implica importantes carencias en materia de alimentación, salud, educa-
ción, seguridad y, en general, en el nivel de vida. A nivel urbano, en los barrios de los sectores 
populares, esto se refleja en el acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua po-
table o el saneamiento, en la calidad de las construcciones de las viviendas y en el hacina-
miento crítico. 
 
Las villas miseria de Argentina, los barrios de favelas en Brasil o las comunidades de invasión 
en Colombia ejemplifican un paisaje común presente en las periferias de las grandes ciuda-
des de toda la región caracterizado por la pobreza, la segregación, la exclusión y la informa-
lidad (Rasse et al., 2021; López-Villanueva et al., 2018; Torres Tovar, 2007). Las inequidades 
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sociales, económicas y culturales producen procesos de segregación y fragmentación resi-
dencial que terminan afectando de forma estructural al conjunto de la ciudad, creando bre-
chas y fronteras visibles e invisibles entre los barrios modernos y los barrios populares. 
 
A la hora de estudiar la desigualdad urbana, Arias (2005) considera que los barrios desfavo-
recidos aúnan diversos factores: poblaciones vulnerables (a nivel educativo, a nivel de inser-
ción laboral, a nivel de inserción social), viviendas inadecuadas, familias desestructuradas o 
monoparentales, concentración de población inmigrante de diversos orígenes y cultura, de-
gradación ambiental, marginalización y estigmatización. El autor considera que “para abordar 
los problemas de los barrios desfavorecidos es necesario primero analizar los problemas de 
la ciudad, y, desde una nueva visión de la política en las ciudades, plantear los problemas 
específicos de estos barrios” (p. 78).  

 

 
1.1 Cartagena de Indias en el contexto de Colombia 

 
Colombia, con más de 50 millones de habitantes, es en la actualidad el tercer país más po-
blado de América Latina y el Caribe, tras Brasil y México (Current World Population, 2021). 
Es también uno de los más desiguales de la región. Según datos oficiales (DANE, 2021), en 
2020 hasta 7,5 millones de habitantes vivían en situación de pobreza extrema, y el 18,1% de 
la población colombiana se encontraba en situación de pobreza multidimensional, llegando 
esta cifra hasta el 28,7% en la región Caribe. 
 
Cartagena de Indias es, junto con Barranquilla y Santa Marta, una de las tres grandes ciuda-
des del Caribe colombiano. Es la segunda ciudad más turística del país, después de Bogotá, 
gracias su patrimonio histórico, arquitectónico, natural y cultural (fue uno de los puertos más 
importantes del imperio español junto con La Habana, Veracruz y Portobello). Al mismo 
tiempo, es la más pobre de entre las grandes ciudades del país (Taborda Herrera, 2019).  
 
Esta contradicción se puede encontrar en su propia historia. Su carácter portuario en la época 
colonial hizo que fuera uno de los principales lugares de entrada de miles de personas es-
clavizadas procedentes de África desde la segunda mitad del siglo XVI, repartidas entre las 
costas Caribe y Pacífico y otros destinos de la región. A finales del siglo XVIII la población 
esclavizada en Colombia alcanzaba a casi el 7% de sus habitantes (Múnera, 2005a). Por otra 
parte, la ciudad tuvo una influencia decisiva en la independencia del país desde 1811, y tras 
ella sufrió un importante declive poblacional y económico a lo largo de todo el siglo XIX, del 
que no comenzará a recuperarse hasta entrado el siglo XX.  
 
Ayala-García & Meisel-Roca (2016) señalan cómo en el presente siglo la ciudad, pese a ex-
perimentar un auge económico centrado en los sectores industrial, turístico y portuario, sigue 
ocupando el primer lugar en cuanto a exclusión social, de un total de 13 grandes ciudades 
estudiadas. Según Espinosa Espinosa (2015), Cartagena es “una ciudad que avanza en lo 
productivo, pero retrocede o se estanca en el logro de niveles mínimos de desarrollo para su 
gente, todo ello a merced del crecimiento económico y urbano desequilibrado y poco inclu-
yente” (p. 239).  
 
Estos y otros autores reiteran que la vulnerabilidad se concentra en los barrios con mayor 
proporción de afrodescendientes, como se había venido reflejando en diversas investigacio-
nes (Pérez & Salazar-Mejía, 2009; Aguilera & Meisel, 2009; Deavila, 2015; Abello Vives & 
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Flórez Bolívar, 2015; Espinosa Espinosa et al., 2018). El componente racial es indispensable 
a la hora de realizar cualquier análisis sobre Cartagena de Indias, una ciudad donde un 43% 
de la población se autorreconoce como negra (19%), mulata (16%) o mestiza (8%) (Pérez & 
Salazar-Mejía, 2009). 
 
Pero si bien el pasado esclavista de la etapa colonial es clave para entender la desigualdad 
de la ciudad contemporánea, no es el único factor que lo explica: el país intenta salir en la 
actualidad de un conflicto armado que ha pervivido por más de medio siglo y que ha hecho 
que tenga la cifra más alta de desplazados internos del mundo, con cerca de 8 millones desde 
1985 (Naciones Unidas, 2020). Algunos de los llamados barrios de invasión de Cartagena de 
Indias tienen su origen en este desplazamiento forzoso a causa de la violencia, como sucede 
con Nelson Mandela, originado en los años 90 tras el recrudecimiento del conflicto armado 
en las regiones rurales vecinas. 
 
 
1.2 La disputa por el relato del pasado en la ciudad 
  
Heller (2003) afirma que la construcción de la memoria cultural es un proceso en el que los 
grupos dominantes establecen, desde sus intereses, los relatos hegemónicos sobre el pa-
sado que pasan a convertirse en hegemónicos. Algunos historiadores sostienen la tesis de 
que en Colombia la historiografía tradicional dominante ha puesto tradicionalmente el prota-
gonismo de la creación de la nación en las élites criollas, y no ha tenido interés en reconocer 
el papel de los conflictos regionales y raciales en el proceso de construcción nacional. Pero 
esta forma hegemónica de mirar al pasado se ha revisado críticamente en las últimas déca-
das. Diversas investigaciones sobre la conformación territorial e identitaria de la nueva repú-
blica a lo largo del siglo XIX - (Múnera, 1998 y  2005c; Rojas, 2001; Roldán, 2003; 
Appelbaum, 2003) -consideran necesario analizar el papel determinante que pudo tener en 
la concepción de la nación un discurso dominante creado por y desde las élites blancas, que 
excluía o marginalizaba del relato y de su capacidad de agencia a las poblaciones negras e 
indígenas. 
 
En el caso de Cartagena de Indias esta mirada crítica al relato histórico hegemónico está 
viva. García-Usta (2005) considera que las tesis que se impusieron a lo largo del siglo XX 
sobre la identidad de la ciudad privilegiaron sus nexos con la herencia cultural española, 
“creándose la imagen de una ciudad hispanizante, conventual y monocultural” (p. 378), y que 
esta imagen solamente comenzó a ser cuestionada a partir de los años 1960 cuando escri-
tores, artistas e intelectuales costeños (el autor señala entre otros a García Márquez, Rojas 
Herazo, Germán Espinosa, Burgos Cantor, Alejandro Obregón o Enrique Grau) comenzaron 
a reivindicar una identidad caribe propia. En esta época comienzan a aparecer novelas, ar-
tículos y publicaciones académicas que se convierten en el campo de expresión de este 
cuestionamiento al relato hegemónico, como es el caso de la revista cultural En tono menor 
(Puello-Sarabia & Cardona-Puello, 2015).  
 
Flórez Bolívar (2015) explica cómo entre 1910 y 1930 la élite política y económica de Carta-
gena comienza a imprimir al centro histórico de la ciudad una vocación turística (que se con-
solidará definitivamente a finales de siglo), para cuyo proceso será necesario eliminar pro-
gresivamente a los barrios y sectores negros y mulatos (como Pekín, Boquetillo, Pueblo 
Nuevo, Chambacú), consolidando una “jerarquía urbana racializada” (p. 115). El autor consi-
dera que la ciudad se caracteriza por un culto a la piedra y un desprecio a sus habitantes. En 
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este sentido Abello (2015) denuncia la subvaloración del patrimonio inmaterial y del legado 
cultural afrocaribe, y Espinosa-Espinosa & Toro González (2016) de la necesidad de abordar 
la múltiples barreras estructurales ligadas a las características de las personas y de los ho-
gares que producen grandes inequidades en cuanto al acceso a las actividades culturales. 
 
 
1.3 La memoria gráfica a debate  
 
Si el establecimiento del relato histórico dominante en una sociedad es motivo de negocia-
ciones y debates, los espacios institucionales participan de esta disputa. Los museos y los 
archivos históricos se convierten también en parte de la controversia académica. Sus acervos 
y sus objetivos pueden ser transformados según los intereses de la sociedad en cada mo-
mento histórico. Cartagena de Indias posee su Museo Histórico (MUHCA) creado en 1924 
(Cabrera, 2016) y su Archivo Histórico, creado en 1984. 
 
Las fototecas locales, espacios de archivo de la memoria gráfica de un territorio determinado, 
tampoco son ajenas al debate sobre quién y cómo genera el relato dominante. La ciudad 
cuenta con una fototeca desde 1986, creada con la vocación de recuperar y encarnar el 
patrimonio visual de la ciudad (Fonseca, 2011). La Fototeca Histórica Cartagena de Indias, 
institución perteneciente a una fundación privada, comenzó a recuperar valiosos archivos y 
colecciones fotográficas particulares. 
 
Tras pasar por varias entidades como la Cámara de Comercio de Cartagena o el Observato-
rio del Caribe colombiano, la Fototeca Histórica recaló en 2011 en la Universidad Tecnológica 
de Bolívar, la cual habilitó un espacio para garantizar las condiciones de conservación del 
material fotográfico y proceder a la digitalización de las imágenes y de su información docu-
mental. Hoy cuenta con más de 17.000 fotografías, además de negativos, diapositivas, posi-
tivos en vidrio, cartas de visita y postales históricas  
 
En un trabajo sobre la fotografía entendida como discurso Puello-Sarabia (2008) se interrogó 
sobre cómo la imagen pudo haber contribuido a la construcción de una hegemonía social en 
la Cartagena de principios del siglo XX. Tras analizar un corpus de fotografías de la Fototeca 
Histórica, la autora halló que las imágenes de este periodo reflejaban principalmente una 
memoria visual de la élite, justificándolo en el hecho de que eran estas élites las que podían 
acceder a la fotografía: 
 

Al revisar la colección de la Fototeca nos encontramos que la mayoría de fotos del periodo 
son de miembros de la élite (los Vélez, los Araujo, los Lemaitre, los Román, los  Zubiría,  
Los  Del  Castillo,  etc.),  ambientadas  precisamente  en  los  nuevos  espacios que  
empezaban  a  definirlos  como  modernos. Esto permite inferir que al tener mayor acceso 
al medio fotográfico, los grupos económicamente dominantes se erigieron en imagineros 
(Muratorio, 1994) de la memoria visual de la ciudad en el periodo señalado […] (Puello-
Sarabia, 2008, p. 16). 

 
De cualquier forma Puello considera que, por motivos no necesariamente intencionales, la 
memoria visual de este periodo que ofrece la Fototeca Histórica es restringida y excluyente, 
“donde los únicos participantes son los miembros de la élite” (p. 34) y plantea la cuestión 
central sobre quién decide lo que debe considerarse patrimonio visual de la ciudad, y quién 
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y con qué criterios otorga un valor patrimonial a unas imágenes frente a otras. En definitiva, 
cuál es la memoria gráfica del pasado que se transmite a la ciudadanía. 
 

2.  Objetivos y metodología 

 
El objetivo específico de esta comunicación es reflexionar sobre cómo la fotografía patrimo-
nial y los espacios en los que se almacena (archivos, fototecas) participan necesariamente 
del debate sobre la construcción de los relatos históricos hegemónicos y de la memoria co-
lectiva de un territorio y de una comunidad. Al tomar el caso concreto de Cartagena de Indias 
se pretende ejemplificar cómo las fotografías vernáculas procedentes de los barrios popula-
res pueden contribuir a expresar la desigualdad urbana. 
 
A partir del planteamiento de Puello-Sarabia, se desarrolló entre 2016 y 2019 una iniciativa 
de búsqueda y recuperación de fotografías procedentes de diversos barrios populares de la 
ciudad, con el objetivo de ampliar el acervo de imágenes digitales de la Fototeca Histórica 
Cartagena de Indias desde una mirada más incluyente y amplia de la memoria visual de la 
ciudad. 
 
Esta iniciativa se materializó en una investigación basada en un enfoque cualitativo de inves-
tigación e inspirada en la investigación-acción participativa (Colmenares, 2012), en experien-
cias de trabajo en memoria cultural con comunidades en Colombia (Correa, 2013) y en el 
método del trabajo autobiográfico a partir de la fotografía (Sanz, 2008). Para adaptar estos 
abordajes el grupo de investigación desarrolló finalmente una metodología propia (Baltar-
Moreno & López, 2019) dirigida a realizar procesos de elaboración de memoria cultural con 
comunidades a través de las fotografías aportadas por los propios participantes desde sus 
álbumes fotográficos personales.  
 
Esta metodología consiste básicamente en realizar una serie de talleres con miembros de la 
comunidad sobre diversos contenidos, que pasan a ser las etapas del proyecto: (1) la con-
cepción de la fotografía como patrimonio de un grupo y de un territorio; (2) la búsqueda y 
recopilación de álbumes entre la comunidad; (3) la conservación y digitalización del material 
fotográfico; (4) el diálogo colectivo y la elaboración de una memoria oral surgida a partir del 
visionado de las imágenes; (5) la selección de determinades fotografías junto con la comuni-
dad, a partir de criterios de valoración propuestos por expertos (Archivo General de la Nación, 
2015), para que puedan pasar a formar parte (en formato digital) del acervo de la Fototeca 
Histórica; y (6) la socialización del resultado final con la comunidad (a partir de cartillas o 
exposiciones) y con la propia ciudad (a partir del acceso a estas imágenes desde el sitio web 
de la Fototeca Histórica). 
 
Los álbumes familiares contienen lo que podemos denominar como fotografía vernácula, un 
tipo de fotografía de carácter esencialmente amateur que refleja lugares, personajes y/o los 
momentos más importantes de la vida de una familia o individuo: celebraciones, vacaciones, 
ritos sociales y, en general, diversos momentos de la vida cotidiana. 
 
Este proyecto de investigación se ha implementado en tres barrios diferentes del sur de la 
ciudad: Olaya Herrera, Ceballos y Nelson Mandela. Como criterio de selección se ha partido 
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de un análisis socioeconómico realizado en 2009 que evidenció que estos barrios se carac-
terizan por compartir: un elevado número de población usuaria de servicios sociales; un bajo 
nivel de cobertura de energía, alcantarillado, basuras y gas; una alta tasa de homicidios por 
cada 100.000 habitantes; y un elevado nivel de pobreza (Pérez & Salazar-Mejía, 2009). 
 
En el conjunto de los tres procesos de intervención han participado de forma directa alrededor 
de 100 personas, y la composición de los diferentes grupos ha variado según la comunidad 
intervenida. Así, en Ceballos el grupo lo han conformado medio centenar de personas ma-
yores de 60 años, pertenecientes a una comunidad religiosa, mientras que en Nelson Man-
dela se trataba de jóvenes adolescentes entre 16 y 18 años que hacían parte de un proyecto 
de intervención social de la Fundación Gabo. El grupo de Olaya Herrera estaba conformado 
por líderes comunitarios y tenía una composición intergeneracional. 
 
La entrada en las comunidades se ha realizado a través de dos fundaciones (la Fundación 
Social en Olaya Herrera, la Fundación Tenaris Tubocaribe en Nelson Mandela). En Ceballos 
la entrada la facilitó una integrante del equipo de investigación.  
 
En las tres intervenciones se ha obtenido el consentimiento de los propietarios de las foto-
grafías para que los archivos digitales de las imágenes pasen a formar parte de la Fototeca 
Histórica de Cartagena y puedan ser utilizados con fines de investigación social. Alrededor 
de las fotografías se han realizado múltiples entrevistas semiestructuradas, individuales y 
grupales, las cuales han sido grabadas en audio y posteriormente transcritas para su análisis 
cualitativo. Fruto de este análisis ha sido la organización de una exposición fotográfica en 
Olaya Herrera en 2016 (ver figura 1), y de una cartilla sobre la historia oral del barrio de 
Nelson Mandela en 2020 (Baltar-Moreno, 2020) que ha sido posteriormente repartida entre 
esta comunidad. 

Figura 1- Inauguración de la exposición del proyecto en el barrio de Olaya Herrera en 2016 
 

 
 
Fuente: Semillero de Historia de la Fotografía en el Caribe colombiano.  

 
Inicialmente se han digitalizado y documentado 80 fotografías procedentes de los álbumes 
familiares de los participantes de los barrios de Olaya Herrera y Ceballos. Pero además du-
rante el proceso realizado en el barrio de Nelson Mandela se halló una colección de álbumes 
pertenecientes a una religiosa austríaca, la Hermana Elfride, que llegó a la ciudad a finales 
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de los años 60 y que tenía el hábito de fotografiar su labor social en los sectores humildes. 
Este archivo consta de más de 1.500 fotografías realizadas entre 1967 y 2012, e incluyen 
imágenes de los inicios de otros barrios populares de la ciudad, como Arroz Barato, Hene-
quén o Mamonal. La Fototeca Histórica de Cartagena digitalizó estas fotografías y creó un 
fondo particular de 100 imágenes. 
 
Para realizar el siguiente análisis se han construido cuatro categorías de observación basa-
das en las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), instrumento empleado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE, 2018): con-
diciones de las viviendas, condiciones de la niñez y la juventud, ocupación y acceso a los 
servicios públicos.  

3.  Resultados 

3.1.  Condiciones de las viviendas 
 
Para hacerse una idea de las condiciones de las viviendas de estos barrios periféricos, se 
hace necesario conocer cómo es el proceso de levantamiento de las mismas. Las personas 
se organizan e invaden juntos terrenos descampados del distrito para poder levantar rápida-
mente pequeñas casas en las que crear un hogar. 
 

El día establecido llegábamos con unos maderos y unas carpas, le pagabas a alguien que 
hacía de organizador la suma que te pedía y, donde esa persona te daba permiso, nos 
poníamos a trabajar al atardecer, rápidamente, para poder tener la casa medio levantada 
la mañana siguiente. Éramos tantas familias a la vez que era difícil que nos pudieran echar, 
y la policía no estaba por ninguna parte. Con el paso del tiempo ibas adquiriendo otros 
materiales para ir mejorando las condiciones de habitabilidad, porque al principio era casi 
como dormir a la intemperie, muy desolador (Vecino). 

 
Estas casas se hacen con tablones de madera y techos de uralita (ver figura 2), que difícil-
mente protegen su interior de las lluvias torrenciales y del calor tropical. Servicios básicos 
como el agua o la electricidad no podrán llegar hasta bastante tiempo después. Estos hoga-
res están lejos de ofrecer condiciones de seguridad, confortabilidad o facilidades para el es-
tudio. 
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Figura 2- Casa de tablitas levantada en el barrio de Arroz Barato a principios de los años 70 

 
Fuente: Semillero de Historia de la Fotografía en el Caribe colombiano. 

La mejora de las condiciones de habitabilidad suele darse a partir de la intervención privada. 
En Olaya Herrera o Nelson Mandela la mejora de las condiciones de la vivienda llega con el 
paso del tiempo y generalmente gracias la intervención de entidades privadas u organizacio-
nes internacionales de cooperación: 
 

Yo construí mi casa por mí mismo. Empezamos con madera, cartón y con carpas. En el 
año 97 o 98 llegó aquí una entidad española, el Movimiento por la Paz-MPDL, y se dedicó 
a darle un mejoramiento en viviendas a la gente que estábamos acá. Gracias a ello mejo-
raron un poco las condiciones (Vecino) 

 
Las primeras instituciones educativas nacen a iniciativa privada, por parte de organizaciones 
religiosas católicas que, junto con sus templos, levantan guarderías y escuelas con los me-
jores materiales que pueden encontrar. 
 

Los momentos más importantes del barrio fueron la construcción de la iglesia y el colegio, 
en el 2002-2003, porque representaban el desarrollo. [la hermana Elfride] ha dejado un 
legado importantísimo en el barrio, como las escuelas que construye a partir de 1998 y 
hasta 2005: la de Francisco de Paula, los del sector Las Vegas, la del sector Villagloria, la 
biblioteca... (Vecina). 
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Figura 3- La Hermana Elfride sobre el basurero de Henequén en 1970, sobre el que se construirá el barrio del 
mismo nombre 

  

Fuente: Semillero de Historia de la Fotografía en el Caribe colombiano.  

 
3.2.  Condiciones de la niñez y la juventud 
 
Al no haber ningún tipo de servicio educativo en los primeros momentos, los menores deben 
recorrer desde edades muy tempranas grandes distancias para poder llegar a las escuelas 
de la zona sur de la ciudad, que a su vez experimentan un incremento considerable de la 
población escolar. 
 

Cuando llegué con mi hija pequeña no había ninguna escuela como hoy sí hay. Entonces 
ella nos turnábamos con algunos padres y madres para acompañarlas diariamente a los 
colegios donde conseguíamos que nos las aceptaran. Las niñas más mayorcitas tenían 
que ir solas porque las madres teníamos que trabajar, y siempre era peligroso (Vecina). 
 
Era supremamente difícil todo cuando empezó: por los mosquitos, porque no había luz, 
porque no había agua corriente... Nos metimos en una casita de tablitas muy pequeñita, 
que estaba como en un hondo donde pasaba el agua cuando llovía y había mucha hume-
dad.Yo trataba de quedarme la mayor parte del tiempo en el colegio, porque en casa era 
complicado hacer las tareas, pero a veces no me daba tiempo y tenía que hacerlas en 
casa a la luz de las velitas. (Vecina) 
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Figura 4- Escuela recién inaugurada en 1970 en Arroz Barato  
 

 

 
Fuente: Semillero de Historia de la Fotografía en el Caribe colombiano. La imagen muestra uno de los álbumes 
hallados durante el trabajo de campo en Nelson Mandela y en ella aparecen un grupo de escolares visitando 
por primera vez la escuela recién levantada por la Hermana Elfride.  

La violencia y la inseguridad ciudadana hace parte de la cotidianeidad con la que crecen los 
jóvenes de los barrios populares de Cartagena.  
 
Los relatos de los informantes dan cuenta de una situación de exposición permanente a la 
violencia que nunca cesa, pero se transforma al cambiar los actores que la ejercen. 
 

En los primeros tiempos aparecían grupos de “limpieza social”, que llegaban en medio 
de la noche y hacían desaparecer a los jóvenes con problemas de drogas o a quienes 
generaban problemas de convivencia. Cada cierto tiempo aparecían de forma horrible 
los cadáveres de estos jóvenes en los descampados, en los cubos de basura (Vecina). 
 
En Mandela hubo una violencia espantosa, mataban a la gente. No por la gente que ve-
níamos desplazados, que éramos la mayoría, sino porque vino también gente de otros 
barrios de Cartagena, muchos traían hijos que ya estaban metidos en problemas. Se es-
cuchaba matar a los jóvenes. Después llegó el problema de las pandillas (Vecina) 

 
Durante uno de los talleres realizados en el barrio de Nelson Mandela con adolescentes de 
la comunidad, se le pide a los menores dibujar en cartulinas la historia del barrio. Al socializar 
el resultado con el resto de sus compañeros, aparecen representados en los dibujos armas 
(navajas, pistolas) y hechos de extrema violencia, como cabezas cortadas en cubos de ba-
sura o túneles de alcantarillado con cadáveres. 
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3.3.  Ocupación 
 
Tras levantar el hogar, la búsqueda urgente de un medio de vida se convierte en la primera 
preocupación de los desplazados por la violencia al llegar a vivir del campo a la ciudad. Fa-
milias campesinas se ven forzadas a convertirse en habitantes de la ciudad informal, cam-
biando sus hábitos de vida. Tiene lugar un proceso colectivo e individual de identidades en 
tránsito. 
 
El empleo informal es la forma más común de ocupación, predominando la albañilería y el 
mototaxismo entre los hombres, y el servicio doméstico y de limpieza entre las mujeres. Otra 
forma de ganarse la vida en la economía informal es la venta ambulante a través de carretillas 
móviles de productos alimenticios (queso, frutas, hortalizas) con los que sus dueños recorren 
la ciudad.  
 

En cuanto reuní algo de plata la invertí en una moto. Con otro grupo de mototaxistas del 
barrio nos organizamos en la puerta de la Universidad Tecnológica desde hace ya más de 
20 años y somos los que nos encargamos de transportar a estudiantes, profesores y ad-
ministrativos. En un día normal se pueden sacar unos 30.000 pesitos. Cuando llegan las 
vacaciones nos tenemos que buscar la vida por donde sea. Aquí ninguno se puede permitir 
pagar pensión, por eso ves a mototaxistas tan viejitos (Vecino). 
 
Compraba la leche de unas vaquitas de aquí del barrio.Yo vendía la leche, suero, queso, 
bollo de maíz... Iba en burros, tenía dos. En la mejor época llegué a comprar 140 litros 
de leche diarios. Y vendía todo (Vecino). 

 
La educación orientada hacia el empleo formal de carácter urbano se convierte en una ne-
cesidad, y la certificación obtenida en cualquier tipo de formación pasa a ser un logro que se 
celebra con orgullo.Se estimula la participación de las mujeres en las acciones de formación 
profesional ofertadas por el estado, puesto que los hombres deben dedicarse a trabajos ma-
nuales. 
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Figura 5- Un grupo formado mayoritariamente por mujeres del barrio de Ceballos muestra un título obtenido a 
través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 1990. 
 

 

 
Fuente: Semillero de Historia de la Fotografía en el Caribe colombiano.  

Aquí en Mandela una ONG alemana nos ayudó construyendo un centro de formación pro-
fesional para jóvenes, pero no se alcanzó para comprar toda la maquinaria necesaria y 
ahora el centro no se utiliza. Una pena, un edificio tan hermoso y sin embargo vacío y 
quedándose en ruinas… (Vecino). 

 
A través de las instituciones sociales de carácter privado que tienen presencia en los barrios 
(congregaciones religiosas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras) 
se ha ofrecido tradicionalmente formación para el autoemprendimiento y se han creado di-
versas microempresas de restauración o de costura, lideradas en su mayoría por mujeres. 
 
 
3.4.  Acceso a servicios públicos 
 
Los tres barrios analizados comparten problemáticas comunes en cuanto al acceso en gene-
ral a los distintos servicios públicos. En primer lugar, el alcantarillado y asfaltado de los barrios 
periféricos es un proceso que puede demorarse varios años. La época de lluvias trae de 
forma inevitable inundaciones de las calles y viviendas. 
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Figura 6- Un vecino discapacitado es sacado de su casa en el barrio de Olaya Herrera en 2011 durante una 
inundación por lluvias. 
 

 

Fuente: Semillero de Historia de la Fotografía en el Caribe colombiano.  

Hay un pasado compartido que tiene en común una necesidad de organizarse colectivamente 
por parte de los nuevos habitantes para reclamar y poder acceder a servicios como el agua, 
a la electricidad o al gas. Y esa demanda organizada de servicios es históricamente reprimida 
de forma violenta. Pueden pasar muchos años hasta que los habitantes recién llegados a 
estos barrios puedan acceder de manera legal a estos servicios, y mientras lo consiguen, 
acceden de manera ilegal. 

 
La luz que hoy tenemos por las noches ha sido gracias a la sangre de muchos líderes. 
Quienes encabezaban las protestas eran amenazados, varios compañeros fueron asesi-
nados, más de cinco, y otros tuvieron que salir de la ciudad e incluso del país (Vecino).  
 
Para poder tener los foquitos de alumbrado fue otra historia: nos conectábamos, y nos la 
quitaban, y volvíamos a conectarnos en la noche. Una vez llevaron todo hasta San Fer-
nando y hasta allí había que ir a conectarse. Pero nos conectábamos. Al final, después de 
muchas luchas y gestiones, un concejal consiguió que pusieran un transformador y legali-
zasen la luz (Vecino). 
 

De nuevo la iniciativa privada a través de proyectos de cooperación internacional aparece 
interviniendo en la solución puntual de algunas de estas problemáticas. 
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Nos empezamos a reunir para ver qué podíamos hacer con el agua, y una noche empe-
zamos a recoger fondos para comprar tubos y conectarnos desde allá arriba. Entubamos, 
nos conectamos y bajamos el agua. Llegaba el agua más bien en la noche, en el día no. 
Hasta que la empresa privada se daba cuenta y nos la quitaba, y otra vez íbamos allí y 
poníamos nuestros pedazos de tubos, y otra vez nos lo quitaban. La legalización del agua 
la conseguimos en 2010, y el alcantarillado llegó en 2014 gracias a un proyecto de la 
Agencia de Cooperación Española (Vecina). 

 
La iniciativa en materia de acceso a la educación surge de instituciones religiosas, ong’s o 
fundaciones privadas, quienes levantan las primeras escuelas y colegios. El acceso a la salud 
es igualmente complicado debido a la lejanía de los centros de salud. 
 

Tuvimos una clínica levantada por el Distrito, se pasó a gestionar por una empresa privada, 
y solamente estuvo activa tres años antes de cerrar. Esto nos hace ir a otros centros de la 
ciudad bastante lejos del barrio. Es muy doloroso que eso suceda en Cartagena y que se 
juegue con la salud de 50.000 personas que vivimos acá (Vecina). 

 
Hay una ausencia de infraestructuras y actividades de tipo cultural orientadas al tiempo libre, 
y proliferan en cambio las pequeñas iglesias de orientación protestante. 
 

Aquí la única diversión posible es ir a la iglesia católica o a las casas donde se celebran 
otros cultos religiosos, pues son los únicos lugares donde se encuentran los vecinos y se 
crea sentimiento de comunidad. Hay un gran sentimiento religioso (Vecina). 

 
Por último, la inseguridad ciudadana es constante en todos los barrios. Los vecinos deben 
protegerse y procurar su auto-cuidado. 
 

Esto no se ha convertido en la ley de la selva gracias al esfuerzo de los vecinos por cui-
darse los unos a los otros, pero obviamente hay que poner siempre todas las precaucio-
nes, especialmente cuando cae la noche. Durante años hemos estado bastante solos e 
indefensos (Vecino). 
 
Si antes los problemas de inseguridad los generaban grupos que hacían “limpieza social” 
en el barrio, el principal problema hoy es el de las pandillas, jóvenes que se reúnen en 
grupo para proteger su territorio y que terminan delinquiendo. Son jóvenes desadaptados 
y sin posibilidades de seguir formándose o emplear su ocio de forma sana (Vecina). 
 
Me he sentido muy estigmatizada por ser de El Pozón. Pero es que al mismo tiempo en 
mi barrio ocurren cosas terribles: yo misma he visto cómo mataban a una mujer en mi 
calle, y no hay mes que no se escuche alguna balacera más lejos o más cerca. Aquí te 
disparan por robarte el celular (Vecina). 
 

4.  Discusión y conclusiones 

Cartagena de Indias es, además de uno de los principales enclaves turísticos y comerciales 
de Colombia, una de las ciudades que mejor ejemplifica las grandes desigualdades presentes 
en la mayor parte de las urbes de América Latina de nuestro tiempo. Desigualdades que se 
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han acentuado tras el parón económico que ha supuesto el confinamiento sanitario impuesto 
por las autoridades debido a la pandemia de COVID-19 y que han hecho que, en el 2021, el 
13% de la población viva en situación de pobreza extrema y que la ciudad sea la primera del 
país en el índice de pobreza monetaria, alcanzando a casi el 48% de su población (Cartagena 
Cómo Vamos, 2021).   
 
A medida que se llevaba a cabo el ejercicio de memoria cultural con las comunidades parti-
cipantes, se ha podido corroborar cómo en ciudades como la estudiada es todavía una qui-
mera poder soñar con un desarrollo creativo y equitativo de la ciudad. En Cartagena de Indias 
la desigualdad sigue tan enquistada como hace un lustro (Espinosa Espinosa, 2015). Las 
imágenes del pasado, contrastadas con los datos más recientes (La Contratopedia Caribe, 
2021) evidencian e ilustran una clara falta de avances en la mejora de las condiciones de 
vida: una gran parte de la ciudadanía vive con una extrema precariedad en las condiciones 
de habitabilidad (más de 130.000 hogares tienen serios problemas de vivienda), con una 
creciente inseguridad ciudadana (en 2020 se registraron 232 homicidios), una carencia es-
tructural de infraestructuras básicas (el 14% de los ciudadanos no cuenta con alcantarillado, 
el 7% no tiene agua potable), y una falta de horizontes educativos, culturales y económicos. 
Intuímos que es una situación común a la mayoría de las periferias de las grandes, medianas 
y pequeñas urbes latinoamericanas. 
 
En la investigación además se han constatado características específicas del caso cartage-
nero, como el hecho de que la desigualdad afecte con mayor dureza a familias de origen 
afrodescendiente o indígena, una situación cuyo origen algunos investigadores como Stiglitz 
(Lissardy, 2020) o (Múnera, 1998) ubican en el pasado colonial. O la confluencia de identi-
dades en tránsito forzoso entre las familias (Páramo & Cuervo, 2009), puesto que en la región 
miles de personas tuvieron que huir del campo debido al conflicto armado para instalarse en 
la ciudad.  
 
En un contexto de administraciones débiles, lentas y poco eficientes, es la escasa iniciativa 
privada de carácter solidario y, en muchos casos, de origen internacional (agencias de coope-
ración, entidades religiosas, ong’s) la que procura el primer acceso a los servicios básicos 
por parte de la ciudadanía, sustituyendo la labor que no pueden asumir las instituciones pú-
blicas. 
 
Este trabajo partía de una investigación (Puello-Sarabia, 2008) que sostenía que en los fon-
dos de una de las instituciones vinculadas a la memoria de la ciudad, la Fototeca Histórica, 
parecía primarse una visión elitista y excluyente del pasado. Esta afirmación se alineaba con  
la tesis de (Múnera, 2005b) acerca de la existencia en Colombia de un imaginario de país 
construido a partir de una visión procedente de una élite criolla, civilizada, andina, frente a 
las periferias negras e indígenas del Caribe y del Pacífico, invisibilizadas y asociadas con lo 
salvaje o violento en el relato nacional hegemónico. Los resultados obtenidos hace presupo-
ner la existencia en Cartagena de Indias de un inmenso corpus de fotografías por explorar 
procedente de las comunidades populares, que está esperando ser descubierto y documen-
tado, y que ofrece un enorme potencial para abrir debates ciudadanos sobre el pasado, el 
presente y el futuro de la ciudad. Un corpus que merece pasar a formar parte de la Fototeca 
o del cualquier otra institución de la memoria local. 
 
Al revisar las fotografías y las memorias asociadas a ellas es fácil imaginar las tensiones que 
se pueden producir acerca de quién construye los relatos del pasado, qué se representa y 
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qué se quiere representar en ellos. La exploración realizada evidencia una ciudad desequili-
brada económica y socialmente, con una profunda división entre las élites y los sectores 
populares. Las imágenes son también una muestra de las heridas que deja en un territorio 
urbano concreto la existencia de un conflicto armado de más de medio siglo de existencia, 
cuyas consecuencias han afectado y continúan afectando de forma directa a millones de 
personas en Colombia. Algunas de esas heridas son fácilmente identificables a través de la 
fotografía.  
 
En conclusión, la fotografía vernácula, en tanto que dato visual, se revela y reafirma como un 
valioso instrumento para explorar el pasado de una comunidad y de un territorio, y para abor-
dar a través de ella las diferentes tensiones sociales pasadas y actuales, los debates nece-
sarios sobre el futuro de la ciudad. 
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