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La pobreza en Cartagena:
un análisis por barrios

El interés por el tema de la pobre-
za ha tenido una transformación
en años recientes. Inicialmente, la
atención estaba centrada en las
necesidades de las áreas rurales, pero
en los años noventa comenzó a
registrarse un marcado incremen-
to en los niveles de pobreza en las
grandes ciudades, principalmente
de los países en desarrollo. Esta
situación se atribuye al crecimien-
to urbano causado por el aumento
en la participación de las activida-
des industriales y de servicios de
las ciudades capitales, así como al
proceso de migración de los indi-
viduos que llegan desde las zonas
rurales buscando un mejor nivel
de vida.

En Colombia se ha estudiado
ampliamente el tema de la po-
breza por diferentes áreas de las
ciencias sociales; sin embargo, es-
pecíficamente la pobreza urbana
hasta ahora está siendo abordada
desde una perspectiva de eco-
nomía espacial, diferenciando las

características, determinantes y di-
námica de los pobres que habitan
las grandes ciudades.

El propósito de este Reportes del

Emisor es hacer un análisis descrip-
tivo de la pobreza urbana en Car-
tagena, desagregada por los barrios
que conforman su cabecera muni-
cipal, y realizar una comparación
con las principales ciudades de
Colombia.

I. Organización territorial
del Distrito de Cartagena

El Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias cuenta,
según el censo de 2005, con una
población de 892.545 habitantes
y una extensión total de 623 km2,
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distribuidos en tres localidades:
Histórica y del Caribe Norte, In-
dustrial de la Bahía, y De la Vir-
gen y Turística, que a su vez
están conformadas por un total
de quince entes territoriales de-
nominados Unidades Comune-
ras de Gobierno, que agrupan los
181 barrios que hacen parte del
municipio. De estos últimos,
quince son rurales y ocupan el
88% del territorio, aunque sólo
albergan una minoría de la po-
blación (5,6%). Este artículo se
refiere a los barrios urbanos, en
donde reside el 94,4% restante
de los cartageneros.

II. La pobreza urbana
en Cartagena

Con el fin de medir la pobreza,
en este caso se utiliza la línea re-
lativa de la mitad de la mediana,
según la cual una persona es po-
bre si su ingreso es menor a la
mitad del ingreso mediano. De
acuerdo con este parámetro1,
entre las principales ciudades de
Colombia Cartagena se ubica en
el segundo lugar en cuanto al
mayor número de pobres. Como
se aprecia en el Gráfico 1, una vez
se corrige por el costo de vida se
obtiene que el 33,78% de sus
habitantes se encuentra por de-
bajo de la línea de pobreza. Esto
quiere decir que uno de cada tres
cartageneros alcanza un nivel de
ingresos tan bajo, que es muy
poco, incluso cuando se compara

con el nivel de ingresos del indi-
viduo mediano, condición que
describe la realidad en la que se
encuentran los más pobres, entre
los pobres.

Esta situación se repite al con-
trastar los resultados cuando se
calcula la línea absoluta de los
dos dólares diarios, metodología

1 Fue John Rawls quien concibió este concepto
inicialmente mencionado por Victor Fuchs (crite-
rio de Fuchs, 1969). Según Rawls, «todas las
personas con menos de la mitad de la mediana
podrían ser considerados como el sector menos
aventajado», (Theory of justice, 1971). Más ade-
lante Atkinson (On the measurement of poverty,
1987), consideró que la definición de este grupo
podría darle un papel a la línea de pobreza, como
la mitad del ingreso mediano. Actualmente dicho
criterio es usado como línea de pobreza por
diferentes centros de estadística, entre otros, el
Insée en Francia, el KSH en Hungría y el INE
en España al igual que el Eurostat, en donde
utilizan distintas proporciones de la mediana de
los ingresos como líneas de pobreza relativas.

*Utiliza el índice calculado por Julio Romero, ¿Cuánto cuesta vivir en las principales ciudades colombianas? Índice
de costo de vida comparativo, 2005. No incluye Ibagué, ya que esta ciudad no cuenta con índices de precios.

Nota: la información corresponde al porcentaje de personas cuyo ingreso se encuentra por debajo de la mitad del
ingreso mediano.

Fuente: DANE, ECH 2001-2004, cálculos de los autores.
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utilizada por el Banco Mundial
como medición de la pobreza, de
acuerdo con la cual Cartagena, con
un 20,29%, es la segunda ciudad
del país en cuanto al porcentaje
de personas cuyo ingreso es me-
nor a dos dólares al día2, es decir,
que uno de cada cinco cartagene-
ros tiene un ingreso comparable al
de un habitante promedio de los
países más pobres de África.

De la misma forma, al usar un
método directo, como el índice
de necesidades básicas insatisfe-
chas (NBI)3, el cual es muy común
para medir la pobreza estructural
en los países de América Latina,
Cartagena nuevamente ocupa el
segundo lugar entre las trece prin-
cipales ciudades con el porcenta-
je de hogares que tienen por lo
menos una necesidad básica sin

2 Lo que equivale a US$65,48 internacionales de
1993 al mes, según la metodología presentada
en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-
2001 y propuesta por Chen y Ravallion (How
Did the World’s Poorest Fare in the 1990s?, pp.
101, 2000).

3 El NBI considera pobre un hogar que cumpla por
lo menos una de las siguientes cinco condicio-
nes: más de tres personas por habitación;
materiales de construcción de la vivienda inade-
cuados; ausencia de servicios sanitarios ade-
cuados; inasistencia escolar de los niños entre
6 y 12 años, y alta dependencia de los ingresos
del jefe de hogar.

Mapa 1
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La posición que ocupa Cartagena
en dichas estadísticas impulsa el
interés por analizar la situación
de pobreza y su estructura en la
ciudad. Esto se desarrolla en el
Mapa 1, donde se aprecia una con-
centración espacial de las perso-
nas pobres en los barrios ubicados
en las laderas del Cerro de la Popa
y aledaños a la Ciénaga de la Vir-
gen. Mientras que en Castillo-
grande y Bocagrande el porcentaje
de pobres escasamente supera el
1%, en el Paraíso II alcanza el
78%.

En el Cerro de la Popa y la orilla
de la Ciénaga de la Virgen se con-
centra la población más pobre,
que también es la de menores
logros educativos. Entre el por-
centaje de pobres de determina-
do barrio y el logro educativo de
sus habitantes se observa una
correlación del 93,4%. Mientras
que en El Laguito una persona
alcanza en promedio 12,9 años de
educación, en el Paraíso II tan
sólo lo hace a 5,2. Vale la pena
resaltar que en materia de capital
humano, entre las trece principa-
les ciudades Cartagena ocupa el
tercer lugar con la mayor tasa de
analfabetismo, en donde 8,2%
de los habitantes mayores de cin-
co años del área urbana no sabe
leer ni escribir.

Otro resultado por destacar está
en que en los barrios cartagene-
ros con los mayores índices de

4 Según el módulo de autorreconocimiento de la
ECH del DANE, los cartageneros, de acuerdo
con sus características físicas, se han identifi-
cado como negros (19,2%), blancos (23,1%),
mestizos (8,2%), mulatos (16,2%) o ninguna de
las anteriores (33,2%).

5 De acuerdo con la ECH del DANE, este índice
señala las personas que llegaron a vivir a Car-
tagena durante los cinco años más recientes,
procedentes de otro municipio.

6 En donde se definen al trabajador informal como
aquel que no está afiliado a una entidad promo-
tora de salud o a un régimen de pensiones.

7 El coeficiente de correlación negativa entre el
porcentaje de personas de bajos ingresos y
el porcentaje de inmigrantes en los barrios de
Cartagena es de 21,4%, es decir, no es muy
grande. De la misma manera, el coeficiente de
correlación negativa entre el porcentaje de tra-
bajadores informales y el porcentaje de perso-
nas de ingresos bajos en los barrios de Cartagena
es de 50,1%.

pobreza existe una alta propor-
ción de habitantes que se auto-
rreconocen de raza negra, quienes
equivalen al 19,2% de los carta-
generos4. La correlación entre los
indicadores de habitantes de raza
negra y los habitantes pobres por
barrios es del 72,4%; así mismo,
la correlación negativa del por-
centaje de habitantes de raza
negra en los barrios con el pro-
medio de años de educación es
del 71,7%.

Otras variables, como el porcen-
taje de inmigrantes5 y la propor-
ción de trabajadores informales6,
en donde Cartagena presenta
una situación similar al promedio
de las trece principales ciuda-
des, no parecen tener una rela-
ción tan contundente cuando la
información se desagrega por
barrios7.

III. Conclusiones

La situación de Cartagena fren-
te a las ciudades principales de
Colombia es bastante negativa
con respecto al tema de la po-
breza y las variables relacionadas
con el desarrollo urbano; con lo
que se puede afirmar que este
problema en Cartagena supera lo
que se registra en las principales
ciudades del país; aunque por
debajo de Barranquilla sólo por
un punto porcentual, donde el
34,5% de los habitantes es de

ingresos bajos, pero más de diez
puntos porcentuales por encima
del promedio de las trece áreas
metropolitanas.

La alta correlación encontrada
entre la ubicación espacial de las
personas pobres y las que alcan-
zan pocos años de educación y,
en menor grado, con las de raza
negra, así como las características
geográficas de la ciudad y su in-
fluencia sobre el grado de urba-
nización, señalan la necesidad de
hacer estudios más detallados
de los determinantes de la pobre-
za para el caso particular de Car-
tagena, tanto por el lado del
ingreso como por el de la calidad
de vida. 


