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INTRODUCCION 

El estudio socio-economice, político y cultural de la 

comunidad de Aracataca Magdalena, bajo la perspectiva 

_de trabajo social ha sido el tema que el grupo ha 

decidido escoger para realizar la tesis de grado como 

requisito parcial que permita titu]arnos Trabajadoras 

Sociales. 

Dentro del desarrollo del capii:alismo ccimo parte 

integrant.e de la lucha de clases entre oprimidos y 

explotados, unos sectores presentan mayores estados 

carenciales con respecto a otros tal es el caso de 

Aracataca }1agdalena donde se carece de desarrollo 

comunitario
_, 

asi como de servicio de acueducto y 

alcantarillado, teniendo que acudir a pozos naturales. 

Al desarrollar un estudio socio-ecinómico político y 

cultural en una comunidad donde se carece de 

investigaciones respectivas no podemos basarnos en 

hipótesis, sin fundamentarnos en un estudio global, 

tal es el caso del Municipio de Aracataca Magdalena 



donde tanto los supuestos como las variables 

a las caracterpísticas del estudio. 

dfd.iido 

El atraso inexisLente en e] Munjcipio de Aracataca 

Magdalena se refleja en lo infraestructural, 

superestructural así como la cultura en genera]. 

El Municipio de Ara ca taca en el departamento del 

Magdalena limita por el Norte con Cienéga, pueblo viejo 

y santa marta; por el oriente con el departamento del 

Cesar y por el sur con fundación y Pi\'ijay, y por E:l 

Occidente con Pivijay y Sitio Nuevo. 

Las 'limitaciones existentes en la investigación y que 

el grupo de tr2b2jo social supo encarar en lo reÍerente 

a la lejanía al municipio de Aracataca Magdalena, pues 

de Barranquilla a aracataca queda a 3 horas aprox. 

Trabajo social ha impulsado hasta el presente pocas 

investigaciones hacia sectores distantes de centros 

urbanos, debiendose escudriñar localidades de la Costa 

Atlántica de Colombia e inclusive del resto del país 

para que se fomenten acciones comunitarias. En el estudio 

se aplica el :nf.odo 

interrelaciona di\' er sos 

materialista 

aspectos en 

dialéctico, 

causa y 

pues 

efecto; 



t ;-:1 (Jt ,1J(J histÓricarr:cnLe: se constiLUYP báskamenle 

1;.,; g u i t, n, e Lo d u 1 ó g i e a que pe r mi e e a na 1 izar la pro b 1 e;,, 6 t J e:: 

. ' . 
s e, e 1 CJ - e L- o, 1 0 rn 1. e .8 , politica y cultural del municipio :� 

.1.:· ::,c¡_¡r.aca :-!ci gd&lena dentro del desarr0llo desigual 

c2pitcil:ismo en causa y efecto presentando ar.ál1s1s 

�0�enidos con propuescas al respecto. 

' , 
e !·.1 

?in3lcente, se tratan las perspectivas de trabajo �uc��l 

en el estudio socio-económico, político y cultur2l eL 

l:3 comunidad de Aracataca Magdalena, presentándose las 

prepuestas concretas hacia la transformación de l ·, 

rE:alidad. 



l. CARACTERISTICAS FIS1CAS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA

MAGDALENA 

Cualquier investigador Social que se proyecte un estudio 

en una comunidad concreta debe partir de los datos 

geográficos 

movilidad 

pues 

en la 

los mismos 

determinada 

no sólo 

área, 

van a 

sino 

garantizar 

que en lo 

fundamental le si::-\'e para inducir los factores económicos 

los y la trascendencia en las 

costumbres y n:vel de vida de la población. 

Los factores geográficos e históricos están en relación 

con lo socio-económico y cultural siendo de suprema 

importancia 

social y 

en el momento de comprender una realidad 

presentar las respectivas alternativas, así, 

si bien para nadie es secreto que en materia agraria 

la burguesía Colombiana solo se preocupa por mantener 

la infraestructura y tecnología correspondiente a la 

zona cafetera mientras otras zonas del país se sumergen 

en el atraso, lo cierto es que la Costa Atlántica de 

Colombia y co:1cre:amente el Departamento del Magdalei1a, 



por lo que se requiere de una educaci6n social a la 

población para que participen popularmente en pro de 

el bienestar colectjvo. 

1.1 UBICACIOK GEOGRAFICA 

Aracataca, Municipio del Departamento del Magdalena. 

Su cabecera está localizada en la margen derecha del 

rio de su mismo nombre, a los 10 ° 30 1 de latitud norte 

y 74 ° 12' de longitud al oeste de Greenwich, altura sobre 

el nivel del mar: 40 mts., temperatura media:28 º C. Dista 

de Santa Marta a 88 kms. El 
, 
a rea municipal es de 2.044

K ; rn y limita por el norte con ciénega,pueblo viejo y 

SaBta Mart.a,por el orier.te con el departamento de

César y por el sur con Fundaci6n y Pivijay, por el 

occidente con Pivijay y Sitio Nu�vo. 

El territorio municipal comprende dos regiones 

'perfectamente definidas, una al occidente plana y baja 

de altas temperaturas,. en las proximidades de la ciénega 

grande de Santa Marta, y otra montañosa al oriente 

formada por la Sierra Nevada de Santa Marta que tiene 

elevaciones hasta 5.775 mts., sobre el nivel del mar 

en las nieves perpetuas del sistema montañoso más alto 

del país. 
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Gran cantidad de corrientes riegan sus tierras, entre 

las principales se pueden mencionar los rios Aracataca, 

Duriarneina, Piedras, Fundación, Queko separa el municipio 

de igual 

Ciénega, 

denominación, y 

las quebradas 

el Tucurinca que lo 

Chirina, Hato de 

la Arenosa, Macaraquilla y Serramcua. 

separa de 

la Vega, 

Hacen parte del municipio: Los corregimientos de Buenos 

Aires y el Retén, y varios caseríos entre ellos Andalucía, 

Caimito, Cerro Azul, el Bongo, lod Patos, Marimonda, 

Mengajo, Santa Ana, Santo Tomas y Theodromina. 

1.2 DATOS HISTORICOS 

Los datos historicos no deben enfocarse como la 

acumulación mécanica de datos, sino como análisis de 

los sucesos acaecidos en espacio y tiempo dentro del 

contexto de la lucha de clases, así, a la posición de 

y dinamismo que posibilidad 

explotados dentro de ellas se 

de la misma. 

tengan 

podrá 

los oprimidos y

determinar el cauce 

En su "Compendio de Historia Patria 11

, Don JOSE MARIA 

QUIJANO OTERO, cuenta que allá por el año de 1.576, un 

vecino de la Ciudad de Santa Marta impuso un fuerte 

castigo corporal de una mujer indígena de la tribu Tupe 



cuyos miembros estaban estrechamente ligados 
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con los 

de la tribu Chimila, ambas pertenecjentes a la familia 

Caribe. Los Caribes como es ampliamente sabido, llegaron 

a nuestras costas del norte desde las Antillas surcando 

las violentas aguas del mar que lleva su nombre. El 

castigo que impuso el penincular a la mujer indígena 

Tupe tuvo que haber sido excesivamente terrjbl� al extremo 

de despertar la ira de los demás naturales quienes

reaccionaron impetuosamente, no solo centre el cast�g�dur, 

sino contra todos los vecinos de la ciudad. Los eb ü rÍ�encs 

(Tupes y Chimilas) incendiaron la ciudad de Santa M 2 rta. 

que a la sazón era pequeña. Este acto de los naturale� 

produjo el "Real 
rl . ti 
tJlOJO del Gobernador de la ciudad, 

Don LOPE DE OROZCO, quien de :inmed:[atc, le orc knó a un 

Capit§n de apellido CORDERO. procediera a perseg-uir a 

los traviesos indios y los condujera lo más lejos posible 

de la comarca y entonces el capitan CORDERO desato una 

feroz persecución contra los naturales, quienes asociados 

por los soldados se encaminaron hacia el sur, siendo 

esta quizá una de las 

los Chimilas a 

de Aracataca. 

indígenas que 

. , 

la region 

Otra cosa 

huían del 

posibilidades de la llegada de 

de lo que es hoy la juridicción 

pudo ser que la 
' 

rnayor:i.a de los 

embate de los españole fueran 

de la tribu Chimila quienes se caracterizaban por su 

ferocidad y ánimo dispuesto para el pil1aje, alejando 

ellos a los indios de las otras tribus y asentandose 



en un vasto sector porque, según nos lo cuenta el 

historiador, don JOSE C. ALARCON EN SU "Compendio de 

Historia del Departamento del Magdalena de 1.525 hastó 

1.895", toda la comarca comprendida desde un desaparec�do 

poblado llamado ChigÜeca, hasta cerca del rio Fundación, 

se conocía entonces como "Tierras de Chimilas", y corno 

esos naturales eran en 

bien al extremo sur de 

a cabo el Capitán CORDERO 

baustizó con el nombre 

extremo dañinos, se 

la Provincia, labor 

quien les fundó un 

de "Los Angeles", 

les 

que 

alejo 

llevó 

pueblo que 

que fue 

abandonado por los aborígenes quienes emprendieron el 

camino de regreso a sus antiguos o anteriores lugcres 

ubicados en el norte y oriente de nuestro actual 

Departamento del Magdalena. 

Los Chimilas no cesaban de hacer daños, y fueron tar:tas 

y tan perjudiciales para algunos estancieros de la región 

comprendida entre la márgen oriental del rio Magdalena 

y el pueblo indígena de la Media Luna, sus fechorías, 

que llegaron al conocimiento del Procurador de número 

de la ciudad de Cartagena, Don MATIAS CARRACEDO, quien 

a instancia de los señores JOSE FLORES LONGORIA, JULIAN 

BALERA Y ANTONIO SANCHEZ, propuso la compra de treinta 

y ocho caballerías de tierras que se medirían desde la 

población del Santísimo Rosario de Castro,hoy Guámaro, 

perteneciente al Retiro Parroquial de Punta Gorda, pueblo 
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que hoy conocemos como Salamina. Pues bien: Desde esa 

población se medirían las treinta y ocho (38) caballerías 

s:Ie tierras en dirección al Este y para tener una idea 

de cuál sería la superficie del terreno que se compraría, 

tal como se hizo, hay que tener en cuenta que cada 

caballería equivalía a 7.858 de áreas y cada área, a

100 metros cuadrados; de esa extensión, según la propuesta 

de Don MATIAS CARRACEDO, se tomaría el terreno necesario 

para fundar una población de vecinos libres cuyos miembros 

serían españoles y mestizos, quienes tendrían la misión 

de contener a los fieros Chimilas. La población se fundó 

en el mes de Agosto del año 1774 y fue baustizaéa ccri

el nombre de Pivijay y sus moradores, en esLricre, 

cu m p 1 i miento d é 1 os o b j et i \.os par & l os q u e fu É- f un dad o 

la misma, se dedicaron a ahuyenta:r a los Cr.imilas, 1 

aquí surge otra posibilidad que señale la llegada de 

esos aborígenes hasta la márgen sur del ria que entonces 

era conocido con el nombre de Aduriamina, llamado así 

por 

No 

la 

de 

los indígenas de 

escapa que los 

orilla del ria y 

palma y varas. 

la parte alta de la Sierra Nevada. 

Chimilas se establecieron cerca de 

edificaran sus chozas con materiales 

Nuestros aborígenes mantenían una 

inmemorial manera de gobernarse y guardaban su propia 

estructura social y pudo ser que los Chimilas, obedeciendo 

a ese natural y tradicional sentido de la organización 

que es propia éel hombre cuando vive en comunidad, se 
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organizara conforme con la costumbre y entre todus, 

hombres y mujeres, erigieron la tribu y nombraron un 

cacique a quien llamaban ARA, que quizá signiÍicaba 

"Jeíe". Los Chimilas eran buenos navegantes, tenían que 

serlo, pues sus ancestros llegaron desde las Antj1las 

desafiando las borrascas que azotaban el mar; tambi�n 

eran íormidables pescadores y como tales, surcaron las 

aguas del entonces rio Aduriamina hasta adentrarse a 

las aguas salitrosas de la Ciénega Grande y tal vez por 

eso denominaron con el nombre 11 cataca" al ria. Me contaba 

el señor SEBASTIA� LIÑA!\ PALACIOS (q.e.p.d.) quien murió 

años, frisando íos cién años de edad, que Catncn 

signiÍicaba en el lengtaje Chimila "AGUA VA AGU:\", ) 

pudo' ser que los aborígenes Caribeños le5c resulta;-a de 

esa Íorma una manera fácil y simple de identiíicar el 

rio, porque para éllos quizá era dificultoso pronunciar 

la palabra "Aduriamina", que no era de dialecto porque 

ella pertenecía a la lingÜistica Chibcha de la que 

derivaba el dialecto de los Sankas, Arhuaco y otras tribus 

que poblaban y aun pueblan la Sierra Nevada. Los Chimilas 

optaron llamarlo Cataca y cuando se referían a su rancherí 

la relacionaban con su ARA Y CON EL RIO Cataca y por 

eso cabe la posibilidad que la palabra ARACATACA sea 

el producto de juntar el título de gobernante de la tribu, 

con el nombre del rio. Ahora bien: parece que muchas 

tribus de 1 -
.e familia Caribe que derivan sus dialectos 
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de la lingüística de esa gran parentela Antillana, 

empleaban lo que podemos decir el prefijo ARA, porque 

en varios países de América del Sur, particularmente 

en Venezuela, en Brasil y en el nuestro, cerca de las 

costas marítimas existen poblaciones que fueron 

asentamientos de treibus caribes que llevan en sus nombres 

ese prefijo ARA. En Venezuela tenemos a Arabopó, Arabelo, 

Ar agua y en nuestro país t 'nemos a ARACATACA, Arache, 

Aratoca, y Araracuara, y muchos otros que se encontraban 

a lo largo y ancho del norte y nororiente de la América 

del Sur. 

Los Chimilas no fueron quienes fundaron a Aracataca porque 

éllos ecificaror. sus chozas con las que conformaron la 

ranchería, a la que también llamaron CATACA, al otro 

lado del rio. 

desapareciendo a 

Poco a 

finales 

aborígenes fueron poco éstos 

del siglo XIX y principios del 

actual y su desaparición obedeció a varias causas entre 

las cuales se pueden citar la epidemias de paludismo, 

la tube.rculosis, los estragos del alcoholísmo y los que 

lograron salvarse, emigraron hacia los sectores de 

Ariguaní, pero dejaron el nombre de ARACATACA. Muchos 

pueblos de la costa y a6n del interior derivan sus nombres 

de raíces lingüística indígenas. Los Chimilas dejaron 

el nombre de ARACATACA que desde sus albores ostenta 

con orgullo nuestra población. 
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Por el caserío de los Chimilas pasaba mucha gente con 

destino a los dominios de los Caciques Zozari (Cesár), 

Buchama y Guatapurí y algunas de esas personas tra!lseúntes 

llamaban al caserío Ca taca, nmientras otros lo 

identificaban como ARACATACA; a los mismos vec:.nos del 

caserío los baustizaron "CATACAS" y así, con ese 11ombre 

era conocida la tribu en la región. 

En elt· ::.scurso del año 1.853, despues de una de las 

tantas "revoluciones" que se 

incidencia en la acosta, la 

registraban en el país con 

A sam bl ea Provincial de San ta 

Marta, para adaptarse la forma de gobierno centralista 

que imperaba a la sazón, reestructuró el territorio de 

la Provincia y siendo Gobernador de la misma el Coronel 

JUAN AKTOXIO GOHEZ, sancionó y promulgó la Ordenanza 

respectiva y en ella es citado por primera vez con 

caracter oficial el pueblo de los Chimilas "Ca taca" ,pero 

a partir de esa Ordenanza se le modificó el nombre por 

el de la Santísima Trinidad de Aracataca y se le asignó 

como a su Santa Patrona a Santa Rosa cuyas festividades 

se celebran el 30 de Agosto. El nombre de la Santísima 

Trinidad de Aracataca, según nos lo dejó narrado Don 

Luis G. Amador en una revista de vieja data llamada 

"atomos Dispersos" que dirigía Don OTONIEL BENAVIDEZ 

DIAS, padre del señor FIDIAS BENAVIDES, se mantuvo hasta 

el año 1. 870 e :;ando el Gobernador de la Provincia, Dr. 
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MIGUEL COTES promulgó un Decreto Ley del Estado Federal 

reestructurando nuevamente la Provincia y el pueblo de 

la Santísima Trinidad de Aracataca, pasó a llamarse 

ARACATACA, a secas. 

El ejército de la República que Íundó SIMON BOLIVAR 

recogió con mucha dedicación los germinales de la guerra 

que Españoles y Criollos se encargaron de desparramar 

por toda la tierra Colombiana, o Granadina, como se 

llamaba antes. Obedeiciendio nuestros antepasados a ese 

sentimiento belicísta, particularmente en los políticos 

y militares costeños de la época, quienes sostenían 

diferentes conceptos de apreciación sobre el manejo del 

Estado, se enfrentaron en una nueva guerra; eso fue en 

el año 1. 885 y para comandar las tropas revolucionarias 

o liberales de la costa Atlántica fué asignado el General

RICARDO GAITAN OBESO a quien se le unió el sefior WANCESLAO 

MIRANDA P., abuelo de nuestro ilustre doctor WANCESLAO 

MIRANDA CABANA. El señor MIRANDA se proclamó Gobernador 

del Departamento de Santa Marta y erigió el pueblo de 

Plato, lugar de su residencia, como capital de ese 

Departamento de Santa Marta, con sede en Plato, pidieron 

a sus copartidarios del norte, en prevención de ataques 

de los conservadores de Santander, le enviaran refuerzos 

y así poder sostener la causa en el sur. El General GAITAN 

OBESO ' ' 
oraeno c:l General FRANCISCO DURAN se desplazara
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al pueblo de Plato con buena tropa. Para viajar a Plato 

la via fácil y rápida era (como lo es aún) el rio 

Magdalena y entonces el General DURAN EMBARCO EN Ciénaga 

con sus sodados surcando las aguas del caño Clarín que 

salía enfrente de Barranquilla, pero como el rio estaba 

ocupado por las tropas del Gobierno comandadas por los 

Generales JUAN METEUS quien tenía bajo su mando la 

guarnición de Barranquilla y MANUEL BRICEÑO quien 

comandaba las tropas de la guarnición del pueblo de 

Calamar, estad o de Bolívar, e 1 Genera 1 DURAN se regresó 

a Ciénaga y emprendió la marcha por vía terrestre y quiz� 

por esa razón tuvo que pasar con sus soJdados por e1 

sector en donde hoy está el pueblo de Aracataca. Antes 

de llegar la tropa, a la márgen norte del rio Catac2 

algunos soldados se quedaron rezagados y se escondie:on 

en la manigua rie donde salieron a 

entonces edificaron unas casas que 

los pocos ' ' oias y 

construyeron con 

bahareque y palma y fijaron en ella sus residencias. 

Quizá no lo hicieron con el ánimo de fundar un pueblo 

nuevo porque al paraje lo llmaron también Aracataca, 

como ya se le llamaba al pueblo de los Chimilas que estaba 

enfrente y hasta donde llegaron los recien llegados 

quienes tornaron a algunas mujeres jóvenes Chimilas como 

a sus concubinas y con �llas trabajaban las tierras 

adyacentes que aún son feraces; los vecinos del nuevo 

poblado combinaba� la agriculcura con la pesca y la caza. 



Los caminantes seguían pasando por el sector y ahora 

encontraban que existía un nuevo caserío que no estaba 

habitado solamente por indios y que quienes mandaban 

eran hombres civilizados. Tal vez eso anim6 a algunas 

personas a avecinarse en el caser10 y eso produjo la 

expansi6n urbanística. Se hizo famosa la feracidad de 

las tierras de Aracataca y durante los años de las décadas 

ochenta y noventa del siglo pasado arrib6 mucha gente 

al pueblo, gentes que ven1an desde la lejana Guajira 

atravezando y esclando las abruptas montañas y farallones 

de la Sierra Nevada; de los pueblos riberanos del 

Magdalena llegaban muchas personas quienes empleban la 

vía fluvial del rio Ca taca que en.torrees era nevegable; 

otras más ven1an d es d e c e r c a d e 1 pu e b 1 o d e Pi v i j 2 ;: ·2 

donde llegaban por un caño llamado "caño Ciego" que vertía 

sus aguas enfrente del pueblo de Calamar. 

Pero es que en Aracataca no solo atraía por la feracidad 

de sus tierras, otros renglones de la economía animaba 

a mucha gente venírse para Aracataca y 8Sl lo demostró 

el escritor JORGE ISACC, autor de la novela "maria". 

El laureado escritor Vallecaucano lleg6 con su hijo 

LISIMACO al pueblo de Aracataca a mediados de 1893 con 

el objeto de ejercer el privilegio de explotaci6n de 

la hulla (carbón), pero enferm6 y marchó al interior 

dejando a su hijo LISIMACO encargado de las labores 
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labores de minería en Aracataca. LISIMACO, al morir su 

padre en la ciudad de Ibagué en el año 1.895, vendió 

los derechos y privilegios a una empresa norteamericana 

llamada Pam Américam Invertrnet, esa empresa no cumplió 

y el carbón quedó enterrado en los contrafuertes de la 

Sjerra Nevada, muy cerca de aquí de Aracataca. 

Fué tal desarrollo de Aracataca en el lapso de diez años 

comprendjdos de 1.885 hasta 1.895 que cuando estalló 

la llamada "Revolución de 1.895 11 la plaza de este pueblo 

estaba defendida por más de 400 hombres, liberales todos, 

quienes se 

comandadas por 

enfrentaron 

el General 

a las tropas del gobierno 

JOSE MARIA CAMPO SERRANO quien 

había recibido la órden impartida desde el pueblo de 

Calamar por el General RAFAEL REYES, comandante supremo 

de los ejércitos Legitimístas de la Costa Atlántica, 

de combatir a los sediciosos. Por esa órden del General 

REYES SE REGISTRO EN Aracataca un sangriento combate 

que duró dos días, comenzó el 18 de Marzo y terminó en 

la noche del 19. El día 20 de Marzo de 1.895 los 

combatientes liberales comandados por el General FRANCISCO 

BUENDIA se rindieron ante el General CAMPO SERRANO quien 

hizo prisioneros a más de 300 liberales y a quienes trató 

con magnanimidad y condujo como "Prisioneros de Guerra" 

hasta la ciudad de Santa Marta. 



Los hcbjtantes de aracataca de finales de] siglo " 1 y 
). - ,. 

y principios del presente experimentaron una paz precari0, 

porque en l.901, nuevament.e se registraron hostilj dades 

y se cumplieron algunas escaramuzas entre liberales y 

conservadores quienes estaban en plena nGue:rra de los 

Mi 1 d í a s 11 • De s pué s d e 1 a f ir m a d e 1 T r a t 8 d o ci e l� e e r � a n d i a 

con el que se puso fin a la 11 Guerra de los Mil días" 

en la costa ALlántica, llegó la United Frui.t Company 

a A r a e a ta e a y e o n e 11 a 1 a 1 í n e a f é r re 2. p o r d o n d � °'' i ,1 e, 

el tren que t:rajo más gente por tant.o sus fuerzas de 

trabajo q u E: la compañía 

inmisericordemen�e, de 

los prostitutas y 
. . , 

tamDien 

gringa tornó 

jgual Lorma 

,. 

J la explotó 

llegaro,, 

pro x en e t. 8 '°' quien c-: s di e: r <' n ,: : 

s�rvcio granGf=� ¡equefi0:: b::rc�,1e:-: E:-1. Gc�cic se e::· ... 1 ::.1. 

los miserables salarios que devengaban los prolet¡,;r1os, 

víctimas de las meretrices 1 de loscantineros, 1os 

agiotistas y de la miseria. Aracataca era el más grande 

centro fabril en materia de explotación bananera de toda 

la zona y era también el pueblo donde la pobreza se 

concentraba en esos primeros años de la United r . . 

rru1.1:

Company y de la otra empresa bananera que vino a explotar 

las tierras circundantes de Aracataca, ella fué que vino 

a explotar las tierras circundantes de Aracatac¡;¡, ella 

fué la inmobiliere et Agrícole de Colombia, de 

nacionalidad france�a. 



El señor ALBERTO LUNA CARDENAS en su obra "UN AÑO Y OTROS 

DIAS CON EL GENERAL BENJAMIN HERRERA EN LAS BANANERAS 

DE ARACATACA t : dice que el pueblo de Aracataca, a mediados 

de la década de los años diez no tenía lo que se pudiera 

deicir un templo, una parroquia, pues solo había un 

caseron que 

se utilizaba 

se edificaba poco a poco y en cuya 

todos los materiales que se encontraban 

y por eso más parecia un edificio en ruina que una obra 

en construcción. Ese caserón que servía de. parroquia 

cuando venia desde Ciénaga el cura para alguna misa 

póstuma, o para efectuar un matrimonio, o para exorcizar 

a algún parroquiano poseído por Satanás, que no era eso. 

era enloquecido por el ilimitado consumo de alcohol y 

la pocó ingestión de alimentos, pues ese improvisado 

templo no tenía campana para llamar a la escasa 

y para llamar la, se hacía sonar un pedazo de r i e 1 que 

algún devoto había traído desde los talleres del 

ferrocarril. 

En esos años de las décadas del 900 y del 10 en el seno 

de algunos sectores de Aracataca las costumbres comenzaron 

a relajarse de una manera preocupante, eso, debido a 

la disposición de dinero, aunque muy poco, lo había por 

el trabajo el trabajo del pueblo y tal situación trajo 

el aume:1to de los bailaderos que en principio eran unos 

ranchones antihigiénicos y después se transformaron 
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en las llamadas ''Academias" ,también aumentó la 

prostitución y el consumo de alcohol en forma alarmante, 

por esa razón algunas respetables matronas de la comunidad 

se dirigieron a la Diócesis de Santa Marta y entonces 

la alta jerarquía dispuso, en el año 1.911, elevar a 

la comunidad de aracataca a la condición de Parroquia 

dependiendo de la misma Diócesis. Para atender la 

parroquia de Aracatacas fué designado Monseñor PEDRO 

ESPEJO quien posesionado de sus funciones Jlevó a cabo 

una denotada campaña para rescatar la moralidad y 

restablecer las buenas costumbres en las gentes del 

pueblo; organizó a la feligresía en comunidades y llevó 

a cabo una gran actividad para edificar una verdadera 

parroquia, la q�e se construyó con materiales de cemento, 

siendo l& prirr.era edificación construí das con esos 

materiales en Aracataca. Las casas del pueblo estaban 

construídas con madera y techo de cinc algunas, otras 

con techo de palma. Enfrente de la parroquia estaba el 

cementerio y sucedió en ese lugar una cosa muy extraña 

que obligó al alcalde, General IGNACIO LAPEIRA cercar 

el cementerio con láminas de cinc para evitar que los 

cerdos, según algunas personas, sacaran los cuerpos 

recien sepultados, mientras la mayoría de las personas 

sostenían que eso de sacar los cuerpos recien se pul ta dos 

no era cosa de cerdos sino de la gente que los sacaba 

de las tumbas para quitarle los dientes de oro, muy común 



en ese entonces. 

Al terminar la "Guerra de los Mil Días" muchos Generales 

que dirigieron ese conflicto, liberales y conservadores, 

se radicaron en Aracataca. Aquí vivieron los Generales 

BENJAMIN HERRERA, JUAN CLIMACO BERRAN, descendiente de 

una linajuda familia Bogotana, fué el tercer Alcalde 

del Municipio de Aracataca y después de dejar el cargo 

se dedic6 a beber licor desmedidamente y muri6 abandonado 

por todos cerca del mercado; PAB LO EMILIO MORALES. A 

este general le fué muy mal aquí en aracataca y corno 

no tenía recursos para comprar fincas se dedic6 a vender 

específicos y antídotos contra las mordeduras de culebras 

v contra la s::.íllis; FRANCISCO TROCONI S, compró una finc·a 

este general que baustizó con el nombre de "Andalucía" 

y la destinó a la explotaci6n del banano; JOSE ROSARIO 

DURAN, padre del médico y literario JOSE ROSARIO DURAN 

PORTO en cuyo honor se desarrolla esta séptima semana 

de la Ciltura. el General JOSE ROSARIO DURAN se empobreci6 

sirviendole a toda la gente de Aracataca, También vinieron 

aquí los coroneles NICOLAS RICARDO MARQUEZ MEJIA, abuelo 

de nuestro excelso y más grande escritor, GABRIEL GARCIA 

MARQUEZ y DO�lINGO ANTONIO VIZCAINO YANCES quien prest6 

excelentes servicios a la comunidad de aracataca. 

En el año 1. 91L. se fundó el primer períodico que tuvo 
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Aracataca. Su director y propietario era un señor llamado 

JOSE ANTONIO IGUARAN, natural de la Guajira. el periódico 

se llamaba 11 �1 D · 
" .::. om1ngo }' se imprimía en una pequeña 

imprenta del mismo señor IGUARAN en la que también 

. . , 1mpr1m1a tarjetas, recetarios para los boticarios, 

sufragios para pésames, poemarios, cuadernillos de 

chistes, zlgunos verdes, otros rojos y hasta blancos 

para los puritanos. La idea de crear el Municipio de 

Aracataca se expuso a travé.s nel periódico "El Domingo", 

ella venia germinando desd� el año 1.913, pero a finales 

de 1.914 fué cuando adquirió mayor fuerza y entusiasmo 

cuando el señor Don FOCION DEMOSTENES CORMANTE • • • I 

inJc:io

con gran tesón la campaña para que la Asamblea 

Departamental diera paso a la creación ·del Municipio, 

lo que se logró mediante la Ordenanza nú,ero 047 del 

28 de Abril de 1.915, la que fué firmada por el mismo 

Don FOCION DEMOSTENES CORMANE en su calidad de Presidente 

de la asamblea Departamental y sancionada por el doctor 

RAFAEL DE ARMAS en su condición de Gobernador del 

Departamento. Cuando fué creado el Municipio de Aracataca 

se le ofreció el cargo de Alcalde al General BENJAMIN 

HERRERA quien declinó por sus ocupaciones en su finca 

"La Colombia". Al no aceptar el General HERRERA se nombró 

como Alcalde de Aracataca -el primero- al señor TOMAS 

NOGUERA quien se venia desempeñando como Corregidor 

(Inspector). 
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Por muchos años, desde 1. 910 hasta finales de la década 

de los años treinta, el pueblo de Aracataca estuvo bajo 

el influjo de la United Fruit Cornpany que marcó toda 

una época y trajo con sus empleados y trabajadores una 

forma de vida que no era propiamente la que se compaginaba 

con la verdadera idiosincrasia de las gentes autótonos 

de aracataca. dentro de ese lapso sobrevine la décad2 

de los años veinte que se caracterizó por haber sido 

una etapa verdaderamente aciaga para la poblacj6n dE 

Aracataca.Después de los hechos de Junio de 1.92<';, 

específicamente los del día 16 cuando murieron en les 

calles del pueblo algunos trabajadores por causa de la:': 

balas oficiales mientras protestaban contra los desmanes 

de la United Fruit Company, la sitauación que siguió 

fue de angustias por que algunos militares extremaren 

la misión que tenían de preservar el órden póblico v 

se dedicaron a cometer abusos al extremo que el Presbítero 

FRANCISCO ANGARITA tuvo que llamar la atención desde 

el pulpito. Todo lo que estaba reprimido se desbordó 

en l. 928; tanto los militares como los trabajadores 

dejaron al descubierto las ansias que antes se mantenían 

latentes; los primeros, en su afán de demostrar un apego 

a las Instituciones y el respeto al Órden jurídico bañaron 

con sangre por varios días toda la zona bananera, 

toca�ndole a Aracataca una gran parte de esa demencia 

los segundos, en justo reclamo a un tratamiento 



se identificara con sus condiciones de humanos, explotados 

maltratados por el patrono voráz, recibieron como 

compensación de sus sacrificios el sambenito de enemigos 

del establecimiento, de rabiosos bolcheviques y la bala 

de la metralla del gobierno conservador de MIGUEL ABADIA 

MENDEZ al servicio, abyectamente, del pulpo bostoniano. 

Será extenso relatar, por sus características, sus 

orígenes, sus resultados y consecuencias todo cuanto 

sucedió en aracataca desde el año 1.924 hasta el año 

1.929. Pero para tener una idea de cual era la situación 

de los primeros días del mes de Diciembre de 1. 928, no 

en Ciénaga, epicentro de la protesta, sino aquí en 

Aracataca, ningun testimonio mas diciente que el siguiente 

1:elegramc en·:iado añ éri�odico "La Prensa" de Barranquilla 

el 4 de Diciembre y suscrito por los señores, General 

JOSE ROSARIO DURAN, SALOMON SAADE, padre del industrial 

y político SALOMON SAADE ABDALA,MIGUEL GREGORIO GUERRERO, 

JOSE A. MORA, J ACOBO BERACASA, padre de DAVID BERACASA, 

GUTIERREZ, 

WANCESLAO MIRANDA L.: 

JOSE R. DANIEL ROBAYO, LUIS FERNANDEZ y

11 Aracataca, 4 de Diciembre de 1.928. La Prensa, 

Barranquilla. Esta tarde constituyóse Junta 

Productores este Distrito, acordandose bases 

equitativas soluciones, peligrosas, dificil 

situación huelga. Hemos solicitado cooperación 



Gobernador, Jefe Oficina General Trabajo, demás 

productores regi6n, Sociedad Agricultores Santa 

Marta. Mañana seguiremos tren expreso hasta 

Santa Marta con dem�s productores para allá 

acordar bases terminaci6n huelga. Avisaresle 

resultados.n. 

El Diario "La Prensa ll publicó ese telegrama en su edici6n 

del 5 de Diciembre, pero los resultados de la 

de los distinguidos remitentes jamás fueron informados 

al periódico porque fué infructuosa y como es sabido 

las reclamaciones de los trabajadores terminaron :::n m 

bai!o de sangre que comenzó en Ciénaga y se extendió por 

toda la zona bananera hasta El Retén, pasando por ' 

Aracataca como una tromba destructora. 

Pero también hubo algo de desarrollo para Aracataca porque 

en esa década de los aciagos años veinte se edificaron 

la Logia de los Masones y las casas de los sefiores ERNESTO 

FADUL Y PASCUAL TODARO construídas con materiales de 

cemento, contando entonces Ara ca taca con cuatro 

edificaciones construidas con esos materiales que eran 

la iglesia y los tres Últimos. 

Desde la mitad de la década de los años treintas hasta 

la terminación de la década de los años cincuent2, 



Aracataca 
� . , 

surrio los estragos 
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de la pobreza que se 

extendi6 por la decadente zona bananera como un vaho 

fatal y se esparci6 dejando su secuela de miseria y hambre 

por toda la región porque eso fué lo que dejó el conflicto 

laboral sostenido por la United Fruit Company con sus 

trabajadores quienes en un n6mero significativo fueron 

desvinculados de la Compañía y se dedicaron aqui en el 

pueblo de Aracataca a rumiar sus derrotas bajo las sombras 

beningnas de los almendros y matarratones del Parque 

Bolívar y del Camellón, o viendo p asar las noches 

silenciosas en las cuatros esquinas con la melancolía 

de los años espendorosos de la abundancia que germinó 

a la sombra de sus propias hambres. Después de ese gran 

colapso las autoridades de aracataca, sus dirigentes 

cívicos y polí�icos encraron en un estado de desidia 

ilimitada con tan graves consecuencias que produjo la 

separación del Corregimiento de Fundación que por la 

tesonera actividad de los sen.ores PEDRO GARCIA, SANTIAGO 

CAMPELL, DIMAS LOPEZ y de los doctores RAFAEL DE LA VALLE 

Y MATIAS GAMARRA, fue levado a la categoría de Municipio 

el día 9 de Junio de 1. 945 y el otrora vasto territorio 

de la jusrisdicción de ara ca taca delimitado por la 

Ordenanza número 047 de Abril 28 de 1.915, fué reducido 

para darle al nuevo Municipio de Fundación su porción 

territorial, pero aún así, reducido su territorio y 

privado del :IláS rico Corregimiento, las gentes de

\ 



Aracataca siguieron avanzando. 

No puedo dejar pasar por alto el hecho de haber sido 

Aracataca sede del exilio de algunos personajes 

Venezolanos durante la dictadura del General JUAN VICENTE 

. . , 

VlVJ.O durante muchos años y desde GOMEZ.En Aracataca 

1.933, el General MARCO FREITES quien no encontrando 

ocupación, se dedicó a vender frutas por las calles del 

pu�blo. En 1.934 llegaron los entonces j6venes estudiant0� 

de derecho, ROMULO BETANCOUR Y RAUL LEONI, expresicien-;-.es 

de Venezuela. La llegada de éstos dos Últimos ohedE:'ció 

a que aquí en aracataca residían los padres de RAUL LEOK:.

Don CLEMENTE LEONI, padre de RAUL, se desempeñaba como 

contabilista er. u'T!a miscelánea de un señor Santandereano 

de apellido ROCA, quj.en tenía su almacen en una cie j2s 

casas de las cuatro esquinas, específicamente donde hoy 

lo tiene Don CARLOS VILLEGAS. La farnilj_a LEONI residíü 

a escasos treinta metros de aquí de la casa de la Cultura. 

Al finalizar la década de los años cincuenta, la Asarnble2. 

Departamental a instancia de Diputado suplente, señor 

TOMAS FERNANDEZ CABALLERO, aprobó 

063 del 26 de Noviembre de 1. 959, 

la Ordenanza 

con la cual 

numero 

se creo 

el Colegio de Aracataca. Durante la década de los años 

sesentas se registró un auge 
. 

1 comercia.L en Aracataca de 

tal magnitud 0' 1"' los almacenes tenían que atender hast2 
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casi la media noche porque la demanda de artículos era 

verdaderamente asombrosa, eso, a pesar de haber sufrido 

Aracataca una aciaga etapa durante un largo p�riódo de 

1948 hasta 1.953, cuando la represión y la persecución 

contra los liberales era 

Alcaldes de turno. 

el comun denominador de los 

Pero el gran momento que le tenía reservado el lado 

beningno a Aracataca llegó cuando Íinalizaba el año J .982,

GABRIEL GARCIA MARQUEZ obtuvo el más alto galardón con 

que se premia a los grandes, a quienes demuestran sus 

dotes de creadores y GABRIEL GARCIA MARQUEZ, con quier: 

tuve el privilegio de hablar largamente el 11 de Diceimbre 

de l. 983, es sin exagerar, el creador mas significativo 

de esta segunda mitad del siglo XX. El otorgamiento del 

premio Nóbel al hijo del telegrafista de Aracataca 

enrriqueció la historia de este pueblo, historia que 

es parte de le historia de la Patria porque aquí vivieron 

y desaparecieron hombres de trayectoria inconmensurables 

en el escenario político y social de la Nación, quienes 

con sus actos y por sus ideales pudieron cambiar el rumbo 

histórico de Colombia porque éllos, fueron gestores, 

mentores, artífices y directores de las guerras civiles 

que estremecieron las estructuras Institucionales de 

la República a finales del siglo XIX y a principios del 

presente. 
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LA historia de Aracataca es un pedazo de la historia 

del Departamento del Magdalena. 

1.3 POBLACION 

La pohlaci6n del municjpio de aracatacEJ según el Dane 

para l. 987 era de 36.089 habitantes de los cuales 11.982

, 

pertenecen a la cabecera municipal; y segun 

informe por dicha entidad para este año 

poblaci6n total es de 41.930 habitantes. 

l .4 RECURSOS IKSTITUCIONALES 

El munjcipic de aracataca cuenta para su 

integral con las siguientes instituciones. 

Palacio Municipal, Tesorería, Auditoria, 

promiscuo , Inspección Unica, Sala 

Regjstraduría y Supervisión de Educación. 

Comando 0 cuartel municipal 

Recaudaci6n de Impuestos Municipales 

Notaria l1nica 

Centro de Salud 

de 

el último 

la 

desarrollo 

juzgado 

Consejo, 

Colegio de Bachillerato, primaria y restaurante 

escolar. 
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Es así como está conformada la estructura ,\dministrativa 

y orden de justicia en el municipio de Aracat_aca 

Magdalena. 

Alcaldía Municipal: El Alcalde tiene facultades de 

d i s p o ne r v e o n s e r v ar e 1 p a t r i m o n i o e u 1 t u r a l , v e l a r p o :-

el bienest.ar 

principalmente 

y 

Je 

seguridad de toda la 

compete lo administrativo, 

comuniciad 

ejecutar 

el presupuesto aprobados por los honorables concejales 

del municipio, velar por un normal funcionamiento de 

su despacno v por una debida organizacj_Ón al frente del 

cual se encuentra exigiendo que se lleven en forma 

ordenada y cronol6gica los diversos libros y folderes 

del despacho. 

Tesorería: Es el encargado de hacer girar los cheques, 

donde se cobran los impuestos prediales munjcipales, 

finanzas, impuestos comerciales. 

Auditoria; Las funciones principales son las de llevar 

el control presupuestal y fjscalizar las obras existenLes. 
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Jusgado promiscuo; Las funciones del juez es iniciar 

toda clase de investigacjÓn penal por los delitos 

cometidos, 

territorial. 

que se cometan dentro de su jurisdicción 

Adelantar todos los sumarios que portan delitos delitos 

que se inician en su despacho y los demás procesos y 

asuntos que lleguen a ser jusgados procedentes 

despachos judiciales. 

de otros 

Conocer y fallar todos aquellos procesos penales que 

son de competencia en atención, 

factor cuantí.a. 

factor territoria� v 

Expeciir las ci:.sr.intas ordenes de captura, detenciÓ�-, 

libertad, citación, oficio y dem§s comunicaciones. 

Inspeccion 

la paz y 

Unica: Las 

tranquilidad 

funciones de esta 

de la comunidad. 

es velar por 

Esta entidad 

jurídica es la que respalda los derechos de las personas 

que acogen la paz y la justicia donde se firman las 

fianzas para evitar cualquier clase de problema que se 

presente en el municipio. 

Sala de Consejo: En cada municipio existe un consejc 

municipal, su� miembros son los conseja]es elegidos 
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por un periodo de dos (2) años. 

Sus disposiciones se llaman acuerdos, tienen vigencia 

en el marco municipal, la mas importante gestión del

consejo municipal es la de aprobar el presupuesto a los 

consejales les corresponde 

todo el municipio. 

velar por el bienestar de 

Registraduría: La registraduría 

siguientes funciones: 

Tramit.ar todo lo concerniente 

cédulas, tarjeta de identidad, 

duplicado, car.:bio de domicilio, 

de céóulas de ciudadanía. 

municipal tiene· 1as 

. , 

a la preparacion de 

las solicitudes de 

ins'cri pción y registro 

Atender la preparación y realización en las pocas de 

elecciones, nombrar los jurados de votaci6n. Sancionar 

con multas a los jurados de votación en los señalados 

por la Ley. 

Tramitar el día mismo la elecciones conjuntamente con 

otra persona por lo menos el registrador 

Estado Civil. 

Nacional del 

Conducir y entregar mensualmente a los delegados del 
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registrador Nacional los documentos de los jurados de 

votación. 

-Educaci6n: Esta población se encuentra funcionando varios

centros educativos: A nivel oficial y privado, estos 

centros no tienen suficiente cobertura para la formación 

gradual de los más jóvenes y adultos. 

Comando o cuartel Municipal:Estos son los institutos 

creados para proteger a todas las personas residentes 

en el municipio de Aracataca. Aseguran el cumplimiento 

de los deberes sociales del municipio, son además los 

encargados de velar por la tranquilidad y moralidad 

de todos los yesidentes en el municipio. También es 

competencia eJ :.rden público interno, el 6rden público 

que protege a patria resulta de 

eliminación de las perturbaciones 

tranquilidad de la comunidad. 

la 
. ' 

persecuc1.on y la 

de la seguridad y 

recaudación de impuestos Municipales: Las funciones 

es un recaudador de impuestos de sexta categoría son: 

*Velar por el recaudo de los impuestos de renta, 

patrimonio y venta. Obligar q_ue los contribuyentes paguen 

oportunamente y no evadan los impuestos. 

*Vender esp�cic \enales (tjmbre Nacional), expedir paz 
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y salvo a los contribuyentes que esten al día en el pago 

de los impuestos. 

%Conseguir diariamente los recaudos de los bancos o caja 

Agraria donde la oficina correspondiente tenga la cuenta 

corriente. 

��Pagar los sueldos a los empleados de la rama judicial 

y otros beneficiarios que sean de)egados por las oficinas 

municipales o sea la administración de los impuestos 

municipales. 

*Rendir mensualmente a la administración secciones de 

los mismos, 

en el i7l€S. 

se hace recopilamiento de la labor hecha 

Notaria Unica: Las atribuciones de la notaria Única 

del muni.cipio, por delegación del estado es dar fé de 

aunteticidad de los actos jurídicos que poseen ante el 

ejercicio de sus funciones. 

* Autorizar e-1 otorgamiento de escritura pública, formar 

con ellos el protoco, custodiarlo y mantenerlo. 

-:, Autorizar el conocimiento voluntario de las firmas 

de los documentos en que ellos aparecen. 
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- Centros de Salud.

Colegio de Bachillerato-Primaria-Restaurante Escolar.

Caja Agraria: Esta entidad le presta los servicios 

a la comunidad del municipio de aracat.aca por medio de 

créditos, ahorros, para el campesino y pequeños ganaderos 

del municipio, para mayor producción en las cosechas, 

y aumentos en la cría de toda clase de ganado, luego 

los acreditarios pagan los dineros prestados al 4% de 

interés. 

SENA: Funciona una seccional del Sena, como sede 

principal en Santa Marta capacitando a j6venes en las 

áreas técnicas, contabilidad, electricidad, enÍermeria, 

ebanistería, modisteria, • electricidad

colchoneríz, repostería, 

automotriz, 

mercadeo agropecuario, 

planificación agropecuaria, programa de promoción popular 

rural (P.P.P.R). 

- Agricultura; Riegos, frutales, sanidad vegetal, cultivos

tropicales (yuca, maíz, plátano, etc.) y Hortalizas. 

- Ganadería: Sanidad animal. Ganadería de leche, ganadería

de carne, productos lácteos, unidad de desarrollo 

comunitario, programa de desarrollo con la comunidad. 



2. CARACTERISTICAS ECONOMICAS, EDUCATIVAS, INSTITUCIONALES

DE SALUD, VIVIENDA Y OTRAS. 

2.1 ECONOMIA PREDOMINANTE 

El municipio esta determinado por una Economía Mixta 

de caracter extra acti,o o primario para la obtención 

de alimentos que se distribuyen en la población y enviados 

en grar. cantidad a los centros de desarrollo Económico 

co�c D2:7anquillé. 

La AgriculLura ocupa el primer lugar, seguido de la 

G2n3ñería. El comercio es poco desarrol]ado. 

Los productos w.anufacturados se obtienen básicamente, 

de Barranquilla, prinicipal publo con desarrollo económico 

de la costa. 

Su Agricultura y Ganadería no son tratados 

tecnológicamente sino en su íorrna rudimentaria debido 

a] bajo desarroll0 de las fuerzas productivas de la 
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región, el abandono de la economía estatal y la ausencia 

de liderazgo Económico que haga posible la introducción 

de nuevas formas productivas, para favorecer el desarrollo 

Económico en bien de los pobladores. Es importante anotar 

que dentro de los factores 

del municipio se encuentra 

del estancamiento 

la ausencia del 

, . 

economico 

plan de 

desarrollo que guian la productividad en función dE: las 

necesidades de sus habitantes para lograr su m�ximo nivel 

y calidad de vida. 

Estos hechos indican claramente que el municipio maneja 

una economía desplanificada, inmediativa y carente de 

tecnología avanzada que hiciera posible el adecuado uso 

de los recur�os � el aumento de la productividad. 

2.2 CARACTERISTICA DE LA AGRICULTURA 

Las características de la agricultura en esta 
• I 

region 

se hallan marcadas dentro de la estructura económica 

y Capitalista de Colombia, dada por la concentración 

de grandes extenciones de terrenos en poca manos. M�s 

conocidas estas formas de tenencias de la tierra como 

latifuncio, de igual forma 

de pequeñas exte�siones de 

lado de los ap2rceros. 

se presentan propietarios 

terrenos o minifundios al 



Los g:-andes �eratc.,niE:ni:.cs de la Regibn qu� no tlnnen 

Ja s;;{iciente capacidad paré: ponerlos a producir todas 

las e:::tensioni.::s de terrenos que poseen dedicándoles IT,8 S 

que 1:.:éo a la cria de 

sin c?.:ltivar. 

gai:ado, y la OLT<l parte
' ' 

QUPGBD8 

L i:, .t,f:-icultura se increm('nr.ado en los año� de J .98G-

1.983, los principales cultivos, tenemos la Palma Africana 

que :��H'e8enté: e.2 50% de la producción agrícol2, el té.nano 

:-eprE::::ente 20% de la 

E'l 20� de la 

_r 0 � r e � ::. n t a e l � : r c. 1 O: u E: t e 

L_ f_-_tJ]'"(; dE- l�: f::it}.�c�fir 

producción, 

producción, 

' . , 
!'YOC1JCC}Oíl. 

el Arrciz que 

y el Cae ao que 

a�rícola de Aracsr.ac2 dadas 

la 

se ffi2Difiesta en forma adecuada 2 las necesidades de 

a d v i e:-: E u r, : e s a r r o l l e, h o } é:. g a d o r , v e s a s í e o m o o e u r r e 

qu� :.:s a¡_:;<:ulc.n,eE puE:dan ol::.ener tres cosechas como 

son -·=- de !>�re :1 o ( 1 u ego que lo� ni ve 1 es de 1 as aguas 

óel Nagc;;ler,a b2jen en los primeros del año) 

o seE en la:: cencrnin2d2s playas de las ribéras del rio

�iagdé:_ena V :::e 12 ciénaga 
' la de primavera que ocurre 

en J.�::: r:1eses �o 
.; - P.liri.l 3 Junio y la postrera en l o.s me�es 

de c. !hciernbre; los principales culti\.-(;S son 
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Este sector ofrece mejores perpectivas para alcanzar 

un desarrollo acelerado pero con el apoyo del Estado. 

La Caja Agraria hace prestamos a los campesinos que poseen 

pequeñas parcelas, para sus cultivos de banano, cacao, 

ya que la Palma Africana exige muchos cuidados y por 

lo tanto dinero, siendo éstos inalcalzables. 

Estos pr agramas si se realizaran con una cobertura más 

amplia dieran un mayor beneficio a los trabajadores del 

campo. Así se mejoraría la poblaci6n agrícola lo cual 

se traduce en Desarrollo Econ6mico y 

'.1unicipio. 

2.2.} Tenenci8 de la Tierra 

Según el censo agropecuario de 1.980-1981 

evidencia los siguientes datos: 

Social del 

se ve con 

La gran propiedad equivalente al 54.886% es explotada 

en agriculi:ura y ganadería por los señores terratenientes 

y ganaderos que en la mayoría de los casos viven en la

ciudad de Barranquilla, cuyas utilidades van ocasionando 

emprobrecimiento. Algunos estudios plantean en 

consecuencia qu& ola gran propiedad residen en

Barranquilla. (1) 
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En la moda U dad de arrendatario, menos del 1% de la� 

unidades de explotación es mancjuda por arrendatarios. 

Los aparceros ocupan el 2. 64% de la explotación 

de las tierras. 

Los colonos se encuentran en 1.99% de la explotación 

de las tierras. Los otros ocupan el 4.39% de las tierras 

medianame��e �x?lotada o sin explotar. 

2.3 CARACTER:STICA DE LA GAKADERIA 

La ganaderí 2. st CEJ::-acreriza ¡,or ser }a segunda acr.ividad 

<'.�onómic°' c1;.:._ '.·'.unicipio de ,\racataca Mngdaler,a, ye que 

esr.:. es u:r2; ce: las regiones pecuaria que se enc'..!e::-:ran 

en el Depa�tamen:o del Magdalena, produce en grandes 

escalas, ganadc vacuno. bocino, ovino, caballar. mular, 

asnal y pe, reinos. Tacbién produc!:: vacuno de 

diversas es?ecies, de raza criolla, que se dis::ingue 

por la cria de selección ae raza como es 1a Hostein, 

Cebú y otros. 

( 1) 
PAl:D f;..t:i. ".:liagnóstico de la Sitaución .t,gropecuar l.2 

Gobernación de1 del :'...::-::e� �ü, d'é. Aracatacá �lat!d2lena. 
J'lagda:�.�E.. '1::ri.;bre de l. U33. pálZ. 5: 
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esfuerzo provechoso de sus 

habitantes, a un deseo de superación de su comarca es 

por eso que se considera e.orno uno de Jos renglones de 

mayor porvenir. 

E 1 7 O% d e 1 a p r 1.,. d u c. c i ó n e s d e g a 1� a d e, v a c u n o , e l ] O% d E: 

ganado porcino., el 10% de ganado bovino, y el 10%. de 

ganado ovino. 

Las características de la ganadería en el Municipio de 

Aracataca son el reflejo de la ausencia de una política 

definida �cbre el incremento de la producción ya que 

en comparación con la demanda, 

arttcricr ��igt �ue el gobjerno adopte medidas. 

2.4 SECTOR BANCARIO 

lo 

El Municipio cu¿nta con los servicios de la Caja Agraria, 

cuyas car-::era en las diferentes areas alimenticias 

asciende a la suma de $50.000.000,oo que los acredita 

al sector Agro:;:iecuario. Es la Única entidad que existe 

a este prestando los servicios bancarios por 

intermedio de préstamos, créditos, ahorros 

campesinos ganaderos y pequeños comercian ces 

población. �� ios siguientes renglones tenemos: 

a 

de 

los 

la 
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Fondos Financieros; Los pr&stamos que le facilita al 

sector agropecuario es cie la siguiente forma, para el 

cultivo de maiz con yuca se les acredita $30.000, por 

yuca y maíz solo $30.000. 

Para fondos de cualquier patrimonio. Para la Caja con 

un patrimonio de $300.000, al 18% anual.De $500,000 a 

$700. 000 es del 23% anual. De $800. 000 a $1. 000. 000 es 

del 28% anual. Es así como le presta los servicios el

sector bancario, a la comunidad del Cerro de San Antonio. 

2.5 SECTOR COMERCIAL 

La ooblaciór, del Municipio está integrada en su mavoda 

por estamento rurales por consiguiente es de iníerior 

que conforman, agricultores, ganaderos, también 

pequeños comerciantes. Sµ economía la conforman las 

conforman las actividades anteriores. 

En el sector agrícola es donde se presentan aspectos 

que por ser 

inundaciones y 

aleatorios, 

los veranos, 

como el climatico, las 

hacen que la agricultura 

se torne un tanto rudimentario y en ocasiones escasas 

para atender la alimentación de sus habitantes. 

En menor esca�a e�lstE en el municipio algunos sitios 
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de distribución al detal como tiendas, droguerías, 

restaurantes, carpinterías, rnuebleerías ladrillerías 

y otros conformandoun total de 91 establecimientos. 

2.6 EDUCACION 

El Municipio de Aracataca Magdalena cuenta con varios 

centros educativos que son los siguientes: un (1) Colegio 

de Bachillerato de caracter Oficial, siete ( 7) Escuelas 

de Primaria. El Sena tiene una seccional donde se presta 

capacitación en las áreas técnicas. 

A ni v e 1 su peri o. r n o c u en ta e o n n i n g ú n e s t a b 1 e e i m i e n to , 

por lo que dz la •emigración a las grandes ciudade!:'� para 

ingresar a las Universidades. 

El Colegio de Bachillerato Básico con el cual cuenta 

el Municipio el cual funciona en un local antipedagógico. 

El Colegio de Bachillerato fué fundado: el de la cabecera 

Municipal 

enseñanza 

JIMENEZ, 

en el 

que 

este 

año de 

ha adquyirido 

responde 

lleva por 

un debido 

1.939 por el aspecto de la 

al nombre de VICTOR FUENTES

nombre Colegio Nacionalizado, 

prestigio, prueba de ello es 

el número de educando que estuvo interno y externo de 

ambos sexos. 



Las actividades 

extraordinario 

orientación y 

artísticas que 

y
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que realizaban cada año lectivo era 

con resultantes de adquirir mayor 

eficiencia, realizando exposiciones 

veriíican anualmente, en la actualidad 

no se llevan a cabo. 

El Municipio de Aracataca, cuenta con muchos profesionales 

en las áreas de Econom ía, Derecho, T rabajo Socail, 

Administración de Empresas y otras facultades. En este 

sentido la comunidad presenta un avance, ya que la mayoría 

de jóvenes no se estancan en el Bachillerato sino que 

salen de la comunidad hacia la ciudad para superarse. 

Pero lo negativo es debido a la escases de fuentes de 

tra·r,2jos, estos profesionales no vuelven se quedan en 

la ciudad en busca de m ejores perspectivas, lo que 

significa que la comunidad sigue en las mismas condiciones 

marginales por falta de recuros humanos que p romuevan 

su desarrollo social. 

En el siguiente cuadro obse rvamos la distribución de 

los establecimientos de educación. 



CENI1{B CAl�CIEH 

CD1EIO PARID'.PW, PRIV,\ID 

CDLEGIO OCE DE NOV. PRl-VAlX) 

CDLffiIO SAN JCSE PRIVAIX) 

CDL. NACICNAU2ALú OFICIAL 

E:nlELA KENIDY OF
I

CIAL 

ES.llElA �CTlET.D DE NIÑAS OFIGIAL 

BJJELA M:NTE:UU 01:'lCIAL 

E:DJELA PARA NIÑ,\S OFIClAL 

BlWESTAR Fllt-ITLlAR 

CENIHAL Of1CTAl, 

EfilJELA N9 3 V/\I{A\ll:S OflCLAL 

ffi..1.l[:lA (X} IPU.tll-NfAR.lA OFICIAL 

ESC1fr1A 23 PARA NIÑAS OF'ICJAL 

c�Jlf:IA A B e PlUVAl)A 

ffiEGIO 1A ES11<El..LA PRIVA
I

D 

LA PJCARDIA PlUVf\JX) 

El� �UNIX) DE lffi NI�'S PRI\IAfX) 

PEl\9:X�rl ',t.S H{lVJ\l.XJ 

DISTRJH..X::lCN DE l.ffi t'SfAHLH..:IMLl!NflE EfJ..CA'l1Vffi 

ClJADI� W' l 

NIVEL ,IORNAOA Nº • Ell.f)\NJX) 

filO. M y T l{JJ 

1JRJM. y nro. MyT 400 

PR:fHI\IUA MyT '51.J 

mn. M y T Y N 1 .cx..o

PRIMARJA 
MyT fJJJ 

PR1JvlAR1A MyT 53:'l 
FRfMARIA M y T :w 

PJID1ARLl\ MyT 425 

MtlH\IUA M y 'f 20.) 

PRIMARIA My'I' L¡(f) 

PRIMARIA My'l' 320 

PRJJ''lt\R[A MyT 2fjJ 

rRrM y mo. My'L' 2ED 

Plill'IARIA M y T 220 

Prc."-Escolar M ]20 

Pre-EB'.:olar MyT 140 

Pre-Escolar MyT 85 

CD'lDICTü\lES LCCi\'.l'l V/JS 

Rlll.JLAR 

REGULAR 

RIIlJlAR 

Rffilfl.J\R 
RECULAR 

RfilJLAR 

llJEN'.) 

llJENO 

fü�NO 

RIDJLAR 

H.11:NJ 

EUThD 

RfilJLAR 

REGULt\R 

RlDJu\R 

llJENO v, 

füf.N) 



54 

2.6.l Salud 

El municipio cuenta con un (1) hospital y un (1) puesto 

de salud, cuyas condicjo;-1es loca tivas son buenas, pero 

los Recursos Humanos, son escasos debido a que solamente 

hay 2 
, ' . 

meaicos al servjcio 

servicios a todo el Municipio. 

público, uno presta sus 

Este hospital cuenta con las siguientes dependencias: 

Sala de Emergencia, Maternidad, Laboratorio, Odontolog ía 

Consultas t:.xternas, 8 sa la s de Hopitalización, 

Nutrjcioniscas y Odontologos. 

--

Estos cEe,1trcs atienden casos de poca gravedad. Los casos 

que se presentan con m�s frecuencia son: Parasi�osis, 

Deshidratación, Desnutrición, Giposa, y partos. 

El 80% de las consultas son pediátricas de O a 10 años 

siendo la patología más frecuente, la Parasitosis y la 

Desnutrición. 

De lo anterior dicho podemos observar que la población 

de aracataca se halla en condiciones de emergencia, porque 

hay deficiencia preventiva y apenas este año se inició 

le curativo, por lo que Trabajo Social debe impulsar 

p1aneE ten e :i � r, t e s al mejoramiento de las condiciones 
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de salud del Municipio. 

En el aspecto odontológico son funciones generales de 

asistencia a la comunidad como: Operatoria, obstrucción 

de los diferentes dientes peridoncial 

las diferentes enfermedades del periodito. 

tratamiento en 

Medicina Oral, diágnostico y tratamiento de las diferentes 

patologías bucales. 

Endodoncia, curaciones de los dientes. 

Ortodoncia, ocupaciones de los tipos que se presentan 

en el consultorio. 

Protesis, reponer con materiales especiales los diference� 

tratamientos requeridos. 

2.6.2 Recreaci6n 

Las actividades recreativas de la poblaci6n del Municipio 

de Aracataca, son escasos debido a la poca infraestructura 

y a su ·v e z 1 a f a 1 ta d e i n t e r é s por par t e de 1 G o b i e r n o 

Departamental. 

El municipio cuenta con parque como se sabe son de garn 

actividad recreativa y ala vez los pocos que hay no tienen 
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los implementos necesarios para brindar una sana 

distracción. 

En cuanto al Deporte se realizan encuentros entre los 

estudiantes de los diferentes Colegios. Así como los 

jóvenes organizan juegos de futbooll y basquetboll. 

También existen equipos independientes, para mantener 

la organización del equipo de recreación que involucre 

los sectores de la población. 

También prác�:!.can or_ros juegos como es el basquetboll 

v beisbol estas actividades son las más comunes ya que 

no se pueden realizar otra clase de recreación. 

Or,ros juegos que nractican corno diversión los niños son: 

bolitas de uñita, balín, el trompo y la cometa. 

También los señores de esta población se dedican a los 

juegos que son íos más predilectos juegos de mesa, dominó, 

dama, ajedrés, barajas, son los juegos de mayor acción 

recreativos, ade�és del billar. 

Uno de los ac::.os culturales que los padres de Familia 

admiran. son lo� Actos que se realizan en los Colegios, 

en la sema:-:.é cul1:ural. Come, son las siguientes 
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presentaciones, Danzas y comedias. 

Anteriormente jugaban de una manera armoniosa y apasible 

tales que se usaban regocijos populares, eran juegos 

de una manera atractiva, pero los frias tiempos los han 

deteriorado. 



3. COSTUMBRES

La religi6n de los Chimilas era una sarta de costumbres 

farragosas, pues eran animistas y a la vez rendiían 

culto al sol Y practicaban la .hechicería en ceremonias 

que precidíanun indigena anciano llamado el Chamacan 

quien era a la vez sumo sacerdote y hechicero. 

Se cree que en ocasiones eran antropófogos cuando hacían 

sacrificios humanos para tributar al Dios Quiyu�oc6L 

que le fue impuesta con los primeros conquistadores. 

Los chimilas y caribes fueron buenos navegaP.tes, 

pescadores, agricultores y cazadores; basaban su unidad 

social eP. la tribu patriarcal que gobernaba un cacique 

a quien llamaban Cataca. La ranchería de éstos indígenas 

eran conjuntos desordenados de bohíos. 

Distribución de la población estudiada: 



En ..:. "' m u e s L r 2 � e- el i s t. r· j_ b u y 0 l , , r •: l fl c. i Ó ,i d e e ] e m f: i1 t o s 

a e�tudiar , acuenlc a le! poblaciór: de }os

e o r r e-g j m :i en: 0 s f ,·� 
- (.J cabecera Murdcipa} qued2ndo de la 

Cabecera ½unicipal 

e a i �.:: :. ú 

L..= e- s : 1..1. ¿ i é: d _· 3 

encuesté . 

100 personas 

80 personas. 

�(· :,e;� se nas 

2(i p1:.'r so nas 

20 pers0n2E 

. , 
� -n 

- .... 
'1t'- .L.L \. 

3.1 LUGAR Y C IG::'. DE LOS EABJTA\TES DE"... Ml'l\lCP:o 

Los estud:..o:ó demuestren exisr:encja de 
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una población estable por el alto porcentaje de personas 

que son oriundas del Municipj.o de Aracataca y habitan 

este lugar. 

Contrástando este hecho con un mínimo de población 

foránea procedente de otros Municipios o Departamentos 

hecho que demuestra la casi ausencia de rnobilidad Social 

de carácter territorial, lo cuál Íavorece las relaciones 

permanentes 

similares 

el 

que 

de Desarrollo. 

mantenimiento 

facilita la 

de costumbre 

implementación 

y 

de 

valores 

un Plan 

Los datos arrojados Íueron los siguientes: habitantes 

oriundos 

Habitantes 

del Municjpio 

oriundos de 

al :Municipio 6%. 

Habitantes oriundos de 

de Aracataca Magdalena 86.66% 

Aracataca Magdalena diferentes 

otros Departamentos diferentes 

al de 1 Magdalena el 5.33%. 

3.2 ESTUDIO DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD 

Se encontró que el 15% de la población investigada 

corresponde a hombres cuya edad está comprendida entre 

los 20 y 39 años, e] 17. 33% corresponde a hombres entre 
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30 y 39 años, 23 12.66% de hombres, entre 40 y 49 años, 

el 13.33% los hombres que tienen 50 años o más, dando 

como resultado un 58.32% de hombres estudiados. 

Este hecho no significa que exista mas hombres que mujeres 

porque en la selecci6n que se hizo de personas a estudiar 

no se tuvo en cuenta el aspecto demográfico por sexo. 

La población femenina estudiada se distribuyó así:el 

13.33% de la población investigada corresponde a mujeres 

cuya edad está comprendida entre 30 y 39 años, y el 

7 .66% corresponde a mujeres Cllya edad está comprendidé 

entre los 50 a más años. 

3.3 GRAD0 ESCOLA� 

Con el objetivo de medir el nivel educativo de los 

habitantes del Municipio se estudió la variable grado 

de escolaridad de los habitantes para definir políticas 

educacivas que orienten los programas dentro de esta 

temática. 

Si observamos el cuadro Nº 3 encontramos un 17% apróximado 

de analfabetismo. Datos que no debe tomarse como fiel 

a la realidad porque se cálcula más la población de 

ile1:rados, es decir que se hace necesario un estudie 
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más pormenorizado que indique el número exacto o

aproximado de analfélbelos. Es necesario tener en cuenta 

que las personas seleccionadas para nuestro estudio 

en la mayoria tenían algún grado de escolaridad. 

El 37.33 de las personas estudiadas manifestaron haber 

cursado los 5 años de educación primaria, un 38% manifestó 

haber realizado algún grado de escolaridad secundaria. 

El nivel de personas con grado Universitario o con algunos 

años de educación Superior corresponde al 
' 

minimo, 

eq u i \'ale 2 un 10% aproximadamente. 
, 
1_ver cuadro ro ' - 3 ) .

::, • � OC
L

l?ACIOt� 1• OfICH1 DE LP. ?OBLACION 

Para 1.989 se estimaba una población eco�Ómicamente activa 

del 30% apróxim8damente de los cuales el 81% se encontraba 

ocupando permanente e temporalmente. Población dedicada 

bbsicamente a las actividades agropecuarias y ganadería. 

Es necesario tener en cuenta que la actividad de la 

poblaci6n se concentran en los cultivos tradicionales 

y en los trabajos de incorporación familiar dadas las 

necesidades de obtener algún sustento para la familia, 

sin embargo en nuestro estudio se detectaron otras 

actividades, ne atadas a las ocupaciones tradicionales, 

como los empJ.eaaos púhlicos, el comercio y las finanzas, 
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· 
1· 

·' 
obs 0r. \•emos los d0 tos del para una meJor exp 1cacion -� _ º - -

gráfico N º 4. 

3.5 DEDICACION DEL TIEMPO LIBRE

El gráfico Nº 5 es el empleo del tiempo libre de los 

habitantes de esta población. Se dedican al juego de 

dominó un 32.33%, a la lectura un 22.66% de la población, 

dedicados a laTelevisión un 19.66% de la población, a 

elaborar trabajos manuales un 13% de la población, 

deportes un lí% de la población; y a conferE:::nciaE y 

diálogos un 11% de la población. 

Lo que indica que las per.sonas no hacen u�c i.uer.2

djstribución de su tiempo libre, por Ja i2lta dé c.éntro 

recreativos, por la falta de educación en materia de 

recreación, lo cual señala directrices, encaminadas al 

no desarrollo de actividades recreativas que propendan 

por el bienestar de la Comunidad. 

3.6 NUMERO DE PERSONAS A CARGO 

De acuerdo al enfoque dado en el gráfico N º 6' 

encontramos que la población tiene un promedio de las 

familias encuestadas, el número de personas a cargo se 

concentra fundamentalmente, Cerro Azul y El Bongo con 

un 7.2% y 7.1% respect.ivamente, siguiendole El Ret&n 

con un 6.83%, seguido de Andalucia con un 6. 7 5�, Caim1-t.c• 
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con un 6 . 6 5 % , Bu en os A i. r es e o n un 6 . 2 5 % , 1 u ego 1 a C ai e e era 

Municipal con un 5.17/�. Aún cuando la • I 

concent:acion

debiera estar en la Cabe.cera Municipal y Buenos Hres,

esto no es así, debido a las misrnas contradiccion�s del

capitalismo, para el Dep,ntamento del Magdalena donde 

la mayor concentración 

corregimientos- mencionados 

poblacional son 

anteriormente. 

los 

Esto 

dos 

sirve 

para comprender a la vez las necesidades de la apli:r.ación 

de polí�icas de Bienestar Social. 

3.7 MIEMBROS QCE INTEGRAK EL NUCLEO FAMILIAR 

En el grá.fic0 l," (. 
¡, - 7 demuestra el promedio de mic:mbros 

por núcler, i:::.::-.:.lia:c de esta comunidad. Promedio de la 

Cabecera �íun ic i pal 7 personas por núcleo Fam:liar, 

el promedio del Corregimiento de Reten es de 8 pe:·sonas 

por familia, el promedio deñ caserío Andalucía es de 

7 personas por familia, el promedio del caserío de Cerro 

Azul es de 7 personas por familia, promedio del c,;:serío 

El Bongo es de 7 personas por núcleo Íarniliar, y el 

promedio del caserío de los Patos del Monte es de 7 

personas por núcleo familiar. 

Estos promedios nos indican con claridad que no e:üsten 

diferencia entre los miembros de casa de familia con 

un Correg�oie�to a otro y de estos a la Cabecera Mu�cipal 
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Po d e :r! o s a f i r ,r, a r q u E e s u n p r orne d i o a 1 t o s :: J o e o rn p a r a n; ( :' 

e o r, e 1 d e e i u d ad e s i n ter medias o d e e a pi t a l • L ü :-: ü a l 

indica con mantenimiento de costumbres contrarJas a ls 

pJanificacj�on familiar. 

3.8 LUGAR DE�TRO DEL NUCLEO FAMILIAR 

El siguienLe cuadro tiene como objeto determinar el lug�r 

queocupan :íos habitantes de esta comunidac dentro del 

n6clec fami}iar, encontr�ndose que un 15% de lE poblaci6� 

c.::1i-responde como p2,dres de familia, un 36% corresponde 

n,mc ::iacrt:!= de f2r:1iJ.ia, que ur. 12.32í. corresponde a hjjc1-=. 

le, :: 1J E. f1:;:1:.:ic2 que �e trara ue una pr:.)tlación c1:yn� 

rr.ier.1or-os a= su mayor parte so� jefes de hoga: l (• :. u(_ . 

recae la responsabilidad familiar, para los cuales se 

debe trazar un programe de orientación familiar en esI.a 

e (.) i:: u ll � d a e .

3.9 INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

El an�lisis del gr�fico N º 9 nos muestra el Ingreso 

S a:; 2 :- i al me r. si.; él de los habita ,1 tes del rlL ni e :i pi o , D 8 re 

obre::er un� visi6n general de los ingresos, t.eniér,dc.

q :J t. u.:- 3 1l . 3 3; d � J. a p o b 1 a e i ó n es t. u d i a e a r.: i �ne j r, � :r e� o ;e 
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de la poblaci6n estudibdd de cuyos ingresos son de 

$]0.000.oo a $19.000.oo, así mismo se registró que el 

8.66% de la población encuestada tiene ingresos de 

$20.000.oo a $29.000.oo, también se registró el 6.66% 

tiene ingresos de $30.000.oo a $39.000.oo, de la población 

escudiada, un 5% tiene ingresos de $40.000.oo e $49.000.oo 

y un 4. 33;{ de la población estudiada tiene ingresos de 

$50.000.oo ó más. 

Este cuadro incica que la mayor parte de la poblaci6n 

encuescada tiene ingresos que no llegan a los $10.000.oo. 

Lo qut significó que es una de las poblaciones del 

Departamento de: Hagdalena de pocos recursos económicos 

� c�re�e de fueP�e de ernDlec. 

3.10 PROBLEMAS FRECUENTES QUE EXISTEN EN LA COMUNIDAD 

El análisi de este gráfico demuestra que existe una alta 

incidencia de problemas sociales que afectan a la 

comunidad, siendo los más relievantes los de orden médico 

asistencial, ausencia de los servicios públicos, 

inexistencia de centros educativos y sitios recreativos. 

Lo que sirve de indicador para analizar las necesidades 

que exisr.en en esla, centrando la . ' 

accion del Trabajo 

Socia] en todos estos aspectos que beneficien a la comuni 

dad. 
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De los estudios investigados resultó que un 20% de J.a 

población plantea que no existen los servici<?s públicos, 

un 23, 58% que son deficientes, un 7 .14% manifiesta la 

falta de vías 

plantea que 

de comunicaciones, un 

carece de fuentes 

8.8% de la población 

de empleos, 7 .61% 

manifiestan que se presentan problemas en el aspecto 

político, un 

recreativos, 

4.5% 

un 

que 

7.61% 

hay deficiencia de sitios 

plantea que es afectado 

económicamente y un 3.09% de la población manifiesta 

que hay inexistencia de vigilancia policiva. 

Servicios P6blicos del Municipio: 

Las contradicciones del capitalismo, se refleja con 

mayores fuerzas en lo que a Servicios Públicos se refiere, 

este se refleja cuando los servicios de Acueducto sólo 

se prestan en la Cabecera Municipal. La Energía 

Eléctrica de igual forma en el corregimiento Buenos Aires 

y Belén; servicios telefonico en Aracataca Magdalena, 

lo anterior muestra las precarias condiciones en las 

cuales se desenvuelve este Municipio, lo cual incide 

para que no se den condiciones para la apertura de 

mercados a sus productos agropecuarios. 
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3.11 FORMAS DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 

En este cuadro encontramos los datos que obtuvimos de 

las personas encuestadas, en relación a la forma como 

resuelven los problemas los mismos habitantes de este 

Municipio, un 

independien�emente 

28% 

en la 

de la 

solución 

Población trabajan 

de problemas; un22%

de la población encuestada resuelve sus problemas por 

intermedie de consultas médicas privadas, un 18.33% 

resuelve sus problemas transfiriéndose por las vías de 

comunicaciones del Departamento del Atlántico y de 

Bolivar,esto es para solucionar problemas de transporte 

maniiiestan; un 13.44% emigran a la ciudad en solicitud 

de emp]ec. , sl.!perar los estudios; el 10% de la población 

opina que cor_ la participación de los programas y planes 

de Gobierno pueden solucionarse los problemas de la 

Comunidad; un 8.4% resuelven los problemas alquilando 

viviendas ya que carecen de ellas; y un 2.2% dirigiendose 

al Restaurante Escolar con el objeto de protejer a sus 

nifios, y asi realizar sus labores escolares. 

3.12 PARTICIPACION 

MUNICIPIO. 

POLITICA DE LOS HABITANTES DEL 

Este gráfico suestra la participación política de los 

habitantes del Municipio de Aracataca Magdalena. 
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Enco�rrándose que el 54% de las personas que se les aplicó 

la e�cuesta manifestaron su afiliación política pertenece 

al p.artido liberal; el 33.33% manifestaron pertenecer 

al partido conservador; un 1.33% son comunistas y un 

11.33% de la población manifestaron se apolíticos. 

Lo sguiente índjca que los partidos tradicionales son 

los rie mayor prioridad en los Partidos Políticos del 

Municipio, siendo el mayor aceptación el partido Liberal. 

3 .13 RAZONES PARA VIVIR EN OTRA CIUDAD

De las personas investigadas en este gr�fico se encontró 

que le 26% manifiestan permanentemente estabilidad, 

teni�ndo en cuenta que vivir en su pueblo natal el cual 

les brinda tranquilidad y seguridad; un 24 .66% de la 

pobl..:ción debía en:1igrar a la Ciudad porque hay mayores 

fuentes de trabajo y mejores Servicios Públicos; el 12.66% 

porq:re el ambiente es más propicio para vivir en lo que 

se r-efiere a recrearse, un 9.33% porque hay s i f i c i e n t. es 

servicios públicos y un 6% manifiesta que sus problemas 

de tdad no se los permiten. Es decir, que la población 

en m 57.34% posee el deseo de vivir en la ciudad por 

las ventajas que ellos consideran encontrar y que el 

Mun:.dpio no lo posee. 
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Lo q we í n d i e a q u e s i t u v i e r a n 1 a o p o r t u n i d a d d e vi v i r 

en la Ciudad lo hicieran. 

3.14 ORGANIZACIONES CIVICAS EXISTENTES

Las organizaciones de base se constituyen un pilar 

fundamental dentro del desarrollo comunitario, así, en 

el estudio realizado nos encontramos con 41.94% de las 

personas que plantearon conocer la Junta de Acción 

Comunal; siguiendo un 16.11% los comites de Campesinos; 

se puede anotar una diferencia enorme entre estos dos 

porcentajes lo cual es agravante, SJ tenemos en cuenta 

en toñas las organizaciones de bases aparecidas en cuadro 

número 15, las Juntas de Acción Comunal se constituyen 

de un gran porcentaje, partiendo de que Jas mismas están 

descontinuadas Nacionalmente, esto se patentiza en 

Aracataca Magdalena cuando se convierte en Ente 

Burocrática. 

3.15 PRINCIPALES COSTUMBRES, NORMAS Y PATRONES EXISTENTES

Las ¡nincipales costumbres en el Municipio de Aracataca 

Magdalena son: el 13 de Junto es el día df:: las Fiestas 

patronales de este lugar, sus fundadores encomendaron 

el dia más trascendente del año todos süs habitantes 

se desbordan en entusi.asmo, se realizan 12.s siguientes 
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actividades: Misa solemne dedicada al Patrono, procesión, 

carreras de caballo, carreras de sacos, bailes privados, 

bailes públicos, con las famosas bandas de música, 

vallenatos, comidas y bebidas alcohólicas. 

"El 13 de Junj.o de 1.885 fué el día de los grandes 

acontecimientos y en la historia de este lugar no se 

ha registrado otro igual, por que la naturaleza siempre 

sabia, ofreció como manera de despedida de este mundo 

su último día de regocijo, a muchos ilustres visitantes, 

quienes 4 días después ofrendaron sus vidas en defensa 

de las libertades patria" (Leyenda) 

Dada uno de sus Corregimientos tiene sus respectivos 

Patronos al igual que la Cabecera Municipal, al cual 

se rinde culto cada año en los días de sus fiestas. Dichas 

fiestas tienen una duración de tres o cuatro días, en 

las cuales la gente se divierte alegre y sanamente, tanto 

en los actos religiosos como en los profanos. Pero en 

sí el punto Central es la .Misa y la procesión. A estos 

actos asiste la mayoría de la gente, y al no asistir 

es un desprecio al santo .. Sobre todo en la . ,procesion 

la gente va paganáo mandas se ofrecen durante muchos 

años y se tiene mucho cuidado en cumplirlas fielmente. 

FESTIVAL DEL MANGO: Este se inicia a partir de 1.976. 
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Uno de los objetivos principales íué fomentar el aspecto 

cultural, ampliar las relaciones 

los pueblos circunvecinos, 

autoridades 

cultivadores 

agrarias, sobre 

llamar 

las 

de la junta en el 

socio-culturales con 

la atención 

necesidades 

a las 

de los 

sentido de solicitar 

asistencia técnica, para el mejoramiento del mercado 

del producto como alternativa, para el mejoramiento 

económico del sector de este Municipio. 

Pueblo apasible y acogedor desde 1.976 es cuna venerable 

de 1 Festiva 1 de 1 Mango , tí tu 1 o dignamente mere cid o porque 

en su suelo lo expresa con djversidad de nombres, colores 

y sabores desde el popular hilacha hasta el aristócratico 

mango de seda. 

Su programa es atractivo estilo carnaval, el certamen 

de la coronación de la Reina, desfiles de carrosas 

comparzas de mango un punto final en la solemne coronación 

de la Reina.· 

Las costumbres predominantes en el Municipio del Cerro 

de San Antonio índican el atraso cultural de una comunidad 

producto de la alienación y la BurguesL: Y demás clases 

ejercen sobre diversos sectores de la población, es decir 

sobre: todos los oprimidos y explotados. mostrándose la 

necesidad de una ori en tac ió::i y educación para que este 
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transforme sus condiciones de existencia. 

3.16 LIDERES Y LIDERAZGO DE LA COMUNIDAD 

Las Comunidades de tipo orgánico como la del Cerro de 

San Antonio, predominan en Liderazgo tradicionaJ definido 

por el poder Económico, político, Religioso y Cultural 

de los habitantes sobresalientes de la población. Este 

hecho conduce a la existencia de variada tipología de 

L:íderes. En lo que es común encontrar el Líder que maneja 

la pob]ación por criterio gamonalistas es decir que 

imponen su autoridad sin consuJ tar los intereses de la 

población 

democrática 

y sin tener en 

de sus dirigdos, 

la tradición y la sanción. 

cuenta la participación 

los cuales obedecen por 

Otros líderes Instituctonales que se encuentran en las 

poblaciones rurales son el Alcalde, el Sacerdote, El 

Inspector de policia,los Maestros, otros tipo de líderes 

�on los comunitarios y reconocidos por las obras 

Comunitarias realizadas o :ii::pulsadas, la mayoría de estos 

han sido reco:1ocidos en forma democrática favoreciendo 

la participac:.6:i de un gran número de personas en el 

destino y desa::-:-ollo de lu regiór .. 

Este factor ce Liderazgo pued,: afectar la implantación 
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de un plan de Desarrollo, que imposibjlitaria el 

surgimiento de líderes democráticos que hicieran posibles 

los cambios necesarios en la poblaci6n para facilitar 

el establecimiento de los planes operativos. 



4. PERSPECTIVAS DE TRABAJO SOCIAL EN EL ESTUDIO SOCiú-

ECONOMTCO, POLITICO Y CULTURAL DE LA COMtNIDAD DE 

ARACATACA MAGDALENA 

Trabajo social en el transcurrir histórico ha ido 

variando su intervención acorde a situaciones concretas, 

lo que responde a la necesidad de intervenir eI'- relación 

a los movimientos sociales y populares. En tocio momento 

su fundamento ha sido el bienestar social de la 

Trabajo social en América Latina se proyecta acorde 

a las situaciones específicas de la dependencia en este 

continente, de donde se requiere que las comunidades 

vayan tomando conciencia de su realidad social hacia 

la transformación de la misma, debiéndose actuar en 

la perspectiva del presente y del futuro, superándose 

las acciones dogmáticas donde se desatiende la realidad 

social y el papel que la familia debe cumplir en ella. 

"quienes saben algo en trabajo social lo hacen. Quienes 

' h promueven discusiones ídeolÓgicas 11 ! 1
no saoen acer, � 



que se plant ea que en LaLinoamérica y

concretamente en Colombia, y m ás a6n e n  Barranquilla 

el Trabajo Social es relativamen t e  nue�o, lo cierto 

es que tiene mucho más de dos décadas d e  exis tencia 

y en este sentid o es válida la tesis de Ezequiel An der 

Eo (' 
oc, > 

pue sto que la educación popular com unitar ia 

pr�cticamente se desatiende o n unca se atiende. 

A quienes se mu even e n  este mundo de abstracción que 
pretenden inter pretar todo el proceso de l a  historia 
se le suele escapar el ayer, el hoy 

I el mañan a, que 
es la historia que está al alc ance de la mano, para 
los (teóricos) a quienes nos estamos refiriendo • estas 
son (ca sillas) accidentales p rovisorias, contingentes;
los hechos s on objetos de rel lenos dentro del sistema; 
ellos est án en el sentido de la hisrnria, pero, ¿qué 
pueden decirle del sentido de la historia las técnicas 
de trabajo grupal,las formas organizar una cooper ativa, 
e] modo de realizar un proyecto de provisión de agua
potable el trabajo asistencial a realizar en un hospi tal
un todo un ect. que abarca sentenares de técnicas y

núcleos de intervención propio del trabajo s ocial?.

Huida en el discurso sin co nexión con la real idad y 
evasión en formulaciones teóricas que son tales sino 
repetición de frases convertidas en principios mecáni cos 
de explicación. La consecuencia es una total 
infecundidad profesional, encubierta con un discurso 
que pret ende explicarlo todo pero que revela que no 
saben hacer nada.12 

-

La tesis de Ezequiel Ander Egg debe servir de i nce ntivo 

1 1 

12 

ANDER-EGG, Ezequjel. 
Op. cit., p. 514. 

Histor ia del Trabajo Social. 

ANDER EGG,Ezequiel. Achaques y Manías del Servicio 
social re conceptualizado. Op. c it., p. 27. 
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PARA QUE LOS PROFESIONALES SE PREOCUPEN CADA VEZ MAS 

POR VARIACIONES EN LA REALIDAD SOCIAL. Existen l as 

condiciones nec esari as para que cada día pongamos en  

alto y defe ndamos nuestra profesi6n. 

La actual re alidad muestra un fu turo positivo, con 

grandes ape rturas p ara la intervención de Trabajo soci al, 

por lo que l a  actual l abor favor able d e  las práctic as 

comunitarias debe incrementarse c ada vez más con mir as 

a que haya una m ayor participación popular en pro del 

bienest.ar colectivo e implement ación del futuro 

profesional del Tr abajo Social. 

La pdr�icipaci6n comunitaria cobra verdadera validez 
desde la perspectiva ideológica que concibe al hombre 
como t.ransformador de la naturaleza por el trabajo, 
siendo este considerado como el primer hecho h istórico 
que consiste en producir los medios n aturales que le 
permitieronsatisfacer sus n ecesidades, pero no corno 
ser aislado sino como ser social comunitario, que 
transforma, no solo la naturaleza como base material 
de la vida, sino que se transform a así mismo y sus 
r elaciones con los demás, creando la cultura que es, 
en síntesis, la forma cómo el hombre busca conocer 
la re alid ad para transform arla, re alizando entonces 
una práctica económica, política y cultural. 13 

Se h ac e  necesario que t rabajo soci a l ,  es decir, los 

profesion ales, salgan de los claustros universitarios, 

i � 

--MORALES, Luz, La participación comu nitaria como opción 
metodológtca del tr abajo soc i al, Memorias. V 
congreso Nacion al de Tr abajo Soci al. Car t agen a, 
1.983. p.20ó. 
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de las oficinas, de sus asociaciones y se provecten 

a la comunidad para que fomenten la participación popular 

en pro de 1 bienestar c o 1 e c ti v o • Las c o mu ni dad es deben 

ser animadas socio-culturalmente para que vayan tomando 

responsabilidades y conciencia sobre la consecución

de mejores condiciones de vida. 

La animación socio-cultural es un elemento previo, 

Íundamental para la participación popular, la práctica 

social indica que a nivel nacional en Colombia con 

algunas raras excepciones los sectores populares viven 

pasivos y contemplativos a su realidad, pues sobre ellos 

no ha habido la 
. , 

accion dinámica de personas 

o proÍesionales, que les guien sobre ló necesidad y forr:1a

de actuar po, iniciativa 

al bienestar socializante. 

propia de todo lo que compete 

La práctica social es el cri ter jo de la verdad y ello 

debe estar Íntimamente relacionado con la teoría, esto 

es una ley científica del materialismo diallctico, válida 

en cualquier momento y lugar y lo que a simple vista, 

en lo que nuestro medio social atañe nos permite 

comprender cómo y por qué trabajo social ha tenido una 

teoría transformadora rica en forma pero aislada de 

la practica social, situación que como se ha dicho, 

debe enfocarse dentro de un análisis que en ningún 



niomenro J.J1eté1ide desLru1r .Jlgo sjn¿ por el contrario, 

contribuir a superar lo actual. 

La animación socio-cultural es un pase previo para 

depertar del interés colectivo en participar popularmente 

en acciones de bienestar socializante; tan�o la animación 

socio-cultural como la participación popular propiamente 

dicha, pueden desarrollarse por fuera de la instituciones 

estatales y privadas, debiéndose comprometer en el 

bienestar colectivo, así desde esa perspectiva ellas 

se convierten en los medios necesarios pare que el 

trabajo social deje de ser burócratico y se comprometa 

con la realidad popular, se traslade a la comunidades 

cumplir Se labor de animador socio cult:ural, de

educador social, para que se generan las cooperativas, 

las microempresas y demis mecanismos importantes para 

el binestar colectivo. 

La acción dinámica autogestionaria de los oprimidos 

y explotados con la orientación de trabajo social es 

un elemento básico para 

realidad, luchar contra la 

poder comprender nuestra 
-

. ' 
prenetacion extranjera en

todas sus expresiones y por el contrario formar una 

cultura popular científica que responda a nuestra 

realidad latinoamericana. 



La formación de una cultura popular acorde a 
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las 

condiciones concretadas en Latinoamérica va a permitir 

e!!riquecer nuestros valores culturales y humanos, 

difundirlos y extenderlos según situaciones dadas para 

ello no se puede y se debe actuar con rodeos sino de 

manera concreta. 

La magnitud de la crisis politíco económica, ideológica, 

social y cultural en Colombia, de lo cual no puede ser 

una excepción Colombia, indica que se debe fomentar 

en todo momento la participación popular en cualquier 

momento cultural, inclusive en los recreativos. 

artísticos y folclóricos, para que así no sólo se utilice 

co�reccamente el tiempo libre, sino tambj�n par2 quE 

se valore todo el acervo cultural no sólo del Municipio 

de Palmito sino de toda región, así, de ello vayan 

surgiendo situaciones para que tanto en lo cuantitativo 

corno en lo cualitativo la situación sea diferente. 

La perpectivas de trabajo social en el estudio socio

económico, político y cultural de la comunidad de Aracata 

ca Magdalenaestá encaminada a que la animación socio 

cultural y la participación popular se efecúa tanto 

en microempresa socio-económica asi como lo folclórico 

recreativo cultural con miras a que el tiempo libre 
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sea ecplcado <:n acciones comunjtarias conjuntas. 

4.1 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN LA PROBLE 

MATICA EN ESTlDIO 

En coordinacjÓn a lo quE> SE: ha venido anoi..ando, trabajo 

social en ningún momento va a dar solución a los estados 

carenciales, problemas y conflictos sociales de la 

poblaci6n, se labor consiste en animar. orientar, edutar 

socialmente así como despertar el interés colectivo 

hacia su bienestar, guiándoseles sobre lo que se debe 

desarrollar para transformar una realidad. 

!_o� o b) et ::; ,. os de trabajo socia 1 está r: en ca rr, 1 nado s hacia

el hecho de que las personas sin distingos de edad, 

sexo, ocupación laboral, religión, partidos políticos 

sean educados sobre la realidad de sus condiciones 

de existencia para que autogestionariamente asi como 

con la sociogestión y la presión social transformen 

la realidad, es decir, el bienestar colectivo se 

constituye en la meta central, donde deben comprometerse 

a las personas desde la niñez. 

La tendencia de la participación popular prevee una 

educación permanente no institucionalizada donde desde 



la niñez se educa la poblac i ón en d ivers as tareas d e  

bienestar cole ct ivo, entre ellos la prevención a la 

drogadicciÓ I: , las mi croempresas, es decir, imp ulsandose 

dentro de la estrcturas de la sociedad cap i t alista 

tarea socializante. Trabajo social en el devenir 

histoórico ha c umplido multiples funciones entre las 

cuales está la pro mocional donde en todo momento se 

debe capacitar a la comunidad en general y co ncretame nte 

a l os habitante s del muncipio de Aracataca Magdalena 

para que cualifiquen sus valore s humanos obtengan mayores 

conocimientos en la realidadque les permita 

transformarla. 

De las diversas funciones que cumple o debe cumplir 

trabaj o soc i al una de las importantes a n ivel microsocial 

es la educación. 

14 

Corresponde a trabajo s ocial, introyectar, repro ducir 
y desarrollar los valo res colectivos de la co operació n 
la s olidarida, la moral, el res pe to mutuo, la 
au todeterm inación, la expresión crea ti va, la ocupación 
productiva del bien común, la unidad, intereses 
la organización, el cuestionamient o, la objetividad, 
la participación social, la gestión popular en la toma 
de decisiones, etc. 

Mediante la función educativa se pretende, que el hombre 
me diante la funció n conozca la realidad cotidiana, 
la interprete·y participe efectivamente en los procesos 
de transformación social. 14 

TORRES DIAZ, Jorge. Histo ria del t r ab ajo Social. 
Barranquilla, Grafitalia, 1985 p. 342. 



La fu n c. i ó r: e d u e a L i ni e u re 1 a e j ó n a lo anterior proyecta 

la social izaci ªón del bienstar en la medida en que la 

comunidad no solo conozca una sit1-ación sino que la 

analice, interprete y transforme por iniciativa propia, 

a la vez, que preserve su cu 1 tira, la transforme 

previniendo penetraciones culturaleE para lo cual se 

debe organizar a la comunidad las tareas a realizar, 

todo en ello con coordinaciones e investigaciones al 

respecto. 

Fara oesarrollar esta labor el tEbajador social es 

y debE ser un incesante investigadJr social, pero no 

de tipo libresco sino en la práctica social perfilandose 

hacia los las comunidades e in s ti =u c i o n e s , laborando 

con su miembros, conociendo situacianes objetivas para 

intervenir acorde a una realidad. Los hechos concretos 

no solo del Municipio de Aracataca �no a nivel general 

de Latinoamérjca indican que 

compromete la concientización 

personas para como miembro de 

y

la educación social 

µ>li tización a las 

m:a clase social se 

unan e integren, y 1 uchen por un biffiestar para lo cual 

se requiere no solo la autogestio::i: y socio gestión, 

sino también de la movilización popular hacia las 

diversas instituciones de nivel J(lpular para que se 

planifiquen,administren y ejecuten palíticas al respecto 



.:; la vez que trabaJo soc;!al debe perfilarse 8. entiJades 1..:01·:10 la::, .Cn 

pre.:3a s Públicas, Electrificadora JOricina de Eduéación y la .Akaldíá. 

para que se obtengan los recursos necesarios que satisfaga L:1.:. né:c(; 

si<lau1:;:S de la población. 

'1 rabajo Social debe promover la creatividad y ::;ocializadón de l;;;. -7)

perso;ias, ello le va a garantizar que no vivan pasivos E::n una

situación sino que �orno elementos dinámicos se ingtni.t::n n-..e 

canisrnos para intervenir según situaciones concretas. 

Lo anterior son factores objetivos, funciones de caracte:r mi 

crosocial que trabajo social puede y debe deséi.rrollar L 1·. e:uá.1 

quier comunidaü o institución, aclarando que existen otras 1'c1n 

. cioncs denonlinadas 

llarse eon limitantes 

macrosodales que si bien pue:den dé::>éirco 

en otros. paises Latinoamericanos, lo ci.e:r 

to es que en la rc:alidad actual de Colombia se convi8dtn en 

meras utopías, con la poca participación de trabaJo s0cial a 

nivel administrativo, ellas son: Di.�-;eñadora de poHt1c&;:; de bic: 

nest�u·, planificac i,Sn, administracióu, las qu� sc,n · de ú111-bmr:n 

tal importancia para mantener el control en la du·ección de 

políticas de bienestar socializante. 

L .. s funciones 1nacro social es se conviertt:n en una ut0p1a 

para la realidad Colombiana· por el hecho Lit qu(; �ún 
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]os mismos profesionalc� de Lrabajo social quienes se 

burocrátizan, se convierten en inoperantes y en ningún 

momento presionan o luchan para que las normas o decretos 

existentes en teoría sobre el acciona! de trabajo social 

en instituciones oficiales y privadas se lleven a la 

practica social; esco se plantea pues existen varios 

clases d� trabajadores social a quienes no se le colocan 

barreras en las empresas, sin embargo se convierten 

en no creadores, basandose en lo tradicional. 

L[,¡ funciones que han venido enfocando de trabajo social 

deben servir de base,para proyectar la laborar dinámica 

comunitaria en un momento dado al interior de la 

com1rni.dad ¿e Aracataca Hagdalena bajo las condiciones 

concre�c:s que ahí se 

desarrollo comunitario, 

presentan 

lo que no 

por el deíicjente 

es algo de extrañar 

sino una táctica impulsada por el gobierno Colombiano 

para adormecer a los oprimidos y explotados pues si 

bien se dice que existe la dirección general de 

desarrollo de la comunidad que impulsa organizaciones 

de base en los sectores urbanos y rurales del país, 

esto no es más que un sofisma de distracción impulsado 

por la burguesía, pues tales organismos se convierten 

entes burocráticos que responden a los intereses de 

los gamonales liberales y conservadores, olvidándose 

tendenciosar.e)j:e la problemática comunitaria, de allí 



que trabajo social debe orientar dinámicamente a los 

pueblos al respecto, para que se genere la participación 

popular. 

$.2 ANALlSJS DE TRABAJO SOCIAL A LA SITUACJON SOCIO-

ECO ECONOMICl·. POLITIC.A Y CULTURAL DE LA COMUNDIDAD 

DE ARACATA MAGDALENA. 

De s d e l a v i si ó n a na 1 í t i c a d e t r a b a j o so c i a 1 e r e a t i v o - :_ 

en la actual fase histórica se debe comprender que la 

. . ' 

sir.uacion 

Municipio 

- I • socio-economica, 

de Aracataca se 

polpítica y cultural del 

circunscribe dentro de J. 

desarrollo desigual del capitalismo dependiente, donde 

la culminaci6n política y elproblema de la deuda externa

inciden para que la técnología no solo se fomente y 

centro en puntos ·alguidos de la economía como son las 

zonas productoras, mientras que en el resto del país, 

tal es el caso del Municipio de Aracataca, aún se labore 

con azadón, machete, pico,pala de madera rudimentarios, 

lo que incide para que tanto en el agro como en la 

actividad urbana la vida se aprecaria, así como 

agricultores, empleados, obreros y comerciantes 

constituyan relativa minoría ante una población que 

tiene que quedarse en casa por carecer de fuentes de 

empleo;ante estos hechos histórico trabajo social debe 
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educar socialmente a las personas sobre el hecho de 

que emigrar a otras zonas no soluciona la problemática 

social,por lo contrario, lo agrava. 

En la actualidad muchos jefes de hogar del Municipio 

de Aracataca ante la necesidqd de subsistir, tienen 

que laboral en cualquier frente formal e informal de 

la economía, muchas veces gastando gran parte de lo 

que se gana en pasajes diarios u hospedajes ha vecinos 

municipios y en algunos casos a la  república de 

Venezuela; ant� este hecho se coloca como tarea al 

orden del c:Í-a,el iomento de micro empresas mediante 

las cuales se generen fuentes de empleo que le garanticen 

actividad lab�ra: al �unicipjo, sin tener en cuenta 

que migrar a otras zonas; simultáneo a ello dentro de 

las actuales circunstancias la ideológia burguesa cada 

vez se ingenia mejores mecanismos de adormecimiento 

a los sectores populares y ante tal hecho se da una 

posibilidad a las personas, lo cual nos explica porque 

muchas familias en Colombia y en Lada Latinoam�rica 

tal como sucede en el Municipio de Aracataca, viven 

pasivas y contemplativas a su miseria a sus condiciones 

de existencia, formandose una apatía que los lleva a 

radicalizarse en su situación, este hecho nos explica 

que en muchos casos la educación popular no sera algo 



indican que se coloca como tarea al orden del día la 

utogestión para el bienestar colectivo 

4.3 PROPUESTAS 

Las propuestas sor: alternativas objetivas, reales y 

variables que deben implementarse en un momento concreto; 

el fundamenta.\ de presentar propuestas jamás debe ser 

el de reunir un simple requisito sino el que las mismas 

lleguen a los miembros de la comunidad para que ellos 

las apliquen según hechos específicos. 

Las propuesta:c 

Aracat.aca 

de trabajo social a la comunidad de 

sc,n tan ro como inmediatas como 

mediat2s, respondiendo a lo que se venido enfocando 

como filosofía central de este trabajo, es decir, 

la participación popular 

materialista dialéctica 

para 

le 

que la interrelación 

autogestione, la socio 

gestión y la presión social sean las alternativas 

dinámicas a la realidad social, labor esta que debe 

iniciarse desde la niñez. 

4.3.1 Propuestas inmediatas 

Las propuestas inmediatas �stán fundamentadas al hecho 
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de que la junta de acción comunal como organización 

de base que existe actualmente en la comunidad se 

transforme en dinámica, nacionalicen las necesidades 

de desarrollo y con base a esto impulsar tareas al corto 

plazo de bienestar. 

La junta de acción comunal del municipio de Aracataca 

debe formar y estructurar líderes comunitarios quienes 

se encargen de orientar a los moradores del Municipio 

sobre el dinámismo del desarrollo comunitario. 

Teniendo en cuenta que grandes sectores de sta población 

se desempeñan como campesinos, existe la necesidad 

de que se organ�ce en corto plazo sindicatos c2mpesinos, 

asociaciones agrarias que paulativarnente se afilien 

a la asociación nacional de ususarios campesinos y dentro 

de ellas promuevan las condiciones para bienestar. 

Otras propuestas inmediatas deben estar encaminadas 

a fomentar el interés a la colectividad por el 

conocimiento de su historia de su realidad social, 

para que así pueda analizarlos y transformarlos. 
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4.3.2 Propuestas Mediatas 

Las propuesr.as mediatas como su nombre lo indica, son 

aquellas que se proyectan a largo plazo y en este 

la realidad social señala como segura sentido 

condicones concretas, niños, adolescente, jÓ;-enes y 

adultos de ar.;bos sexos mediante seguimientos de casos, 

conferencias 

grupales, deben 

de la realidad 

de abastos,de-

seminarios, entrevistas, dinámicas 

ser educados a la comprensión análitica 

social para que se impulsen cooperativas 

ahorro y crédito donde se garantice la 

disminución de� costo de la vida. 

La animaciór. sccio-cultural está encaminada a que trabajo 

social a tra ·, és de insti Luciones como lz caja agraria 

, el institur.o colombiano de la caja agraria, el servicio 

nacional de aprendizaje, se formen y estructuren líderes 

comunitarios que guíen el proceso hasta el bienestar 

socializante en el municipio, con relación a la formación 

de micro empresas o empresas comunitarias, los habitantes 

del municipio de Aracataca de manera autogestionaria 

deben desarrollar los mecanismos necesarios entre 

ellos prétaoos a la caja Agraria el Banco Central 

Hipotecario,consecusión de topografos, arquitectos 

ingenieros economista para que construya un acueducto 

que desde un caudal cerca ne, es decir, el rio sinú se 
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abastesca de agua a toda la comunidad. 

La practica social a nivel Colombiano y Latinoaméricana 

señala como la constitución 

autogestión no es utopia, 

de un 

por el 

acueducto 

contrario, 

por 

algo 

realizable, donde se necesita de todo tipo de esfuerzos 

en varios años para que 
' , 

aoernas de los préstamos 

institucionales mencionados se obtengan recursos 

financieros complementarios a tales obras, tales dineros 

pueden obtenerse mediante actividades de animación socio 

cultural previamente remunerado como grupo folclórico, 

obras de teatro, cine conferencias, bailes y rifas entre 

otros. 

La labor au1:ogestionaria debe impulsarse hacia la 

obtención de una conciencia social sobre la realidad, 

donde a manera de micro empresa en torno a las 

actividades del acueducto se generan fuentes de ingresos 

urbanos y rural, pues una obra de tal magnitud requiere 

de sofisticados mecanismos de desarrollo, asi, se va 

generando el espíritu cívico por la comunidad 

previniendose de migraciones lo que a su vez puede 

ser empleado para que los jóvenes y adultos puedan 

prevenir los vicios. 

respecto a los riesgos que ocasionan los ratos de ocio 
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es decir el tiempo libre no utilizado, tanto de manera 

institucional como por participación popular se deuen 

organizar a los niños desde temprana edad en torno a� 

las actividades dadas en el municipic, y asi previniendo 

cualquier tipo de vicio, a la vez que er. relación asu 

edad se va formando una conciencia por participar en 

el desarrollo coounitario. 

La organización campesina de tomar conciencia de que 

la lucha de clase es la fuerza motriz que hace la 

historia y así mediante la esr:ructuraciór. de· lideres, 

estos 6ltimos proyecLarse a todos los oprimidos del 

campo para que ellos bajo condiciones concretas, 

promuevan �na tra�sf0rmación de lus eleme�tos de trabajo 

y de las relaciones de producción, para esto últiomo 

además de la simple animación socio cultural y la

educación comunitaria se requiere de una concientización 

y poli tización donde el campesino como miembro de un

sector de clase y bajo la dirección de la clase obrera 

de los sectores urbanos impulsen una transformación 

estructural de sus condiciones de existencia. 

A nivel comunitario además de las organizaciones de 

base tradicionales se deben organizar clubes de jóvenes 

de ambos sexos, 

encargada:::: de 

así como 

proyectar 

organizaciones de madres 

tareas recree'tivas, de
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capacitación, educaciónsocial en toda comunidad y estar 

dispuesta a intervenir cuando la situaci6n así lo sefiale. 

Las anteriores propuestas no son una promesa sinó tareas 

objetivas,concretas realiz.ables para mejorar la calidad 

de vida humanasefialandose que consecución del acueducto 

por autogestión aun cuando es un hecho objetivo 

realizable, puede ser válido para aplicarse en materia 

de adecuación de vías, obtención de redes telefónicas 

hospitales y todo lo que en materia de infraestructura 

es necesario en una comunidad; esto jamás quiere decir 

que se vaytn a realizar tareas que le competen al 

gobierno,es una forarn depresionar y obtener los medios 

p2ra el bienestar, y ala vez que con ello las autoridades 

se ven obligados 

políticas. 

a llevar a la práctica parte sus 



COt�CLUSIONES 

El estudio realizado en el Municipio de Aracataca, 

departamento del Magdalena sobre s,u si t uaci Ón socio-

económica política y cultural permite concluir que 

la misma es de atraso 

del , capiu:lisi:10 c]c, e ,;idu 

dentro del desarrollo desigual 

por la fuerte penetración 

cultural v adormecimiento ideológico que le impide a 

sus habitantes organizarse y luchar para obtener un 

me j o r n i \' Ec· � d ec v i d a e o r.J b in a 11 d o l a p r e s i ó n so c i a 1 e o n 

la autogesLi6n y la sociogestión. 

El Municipio de Aracataca está habitado por personas 

de bajos recursos económicos, oprimidos y explotados, 

semirurales que viven ad ole cid os ideológicamente, 

lo que señala la necesidad histórica de que trabajo 

' 

social valiendose de la animación socio cultural impulse 

una educación popular perrnenente que sea la base 

fundamental para la participación popular hacia la 

obtención del bienestar colectivo. 

Respecto a los objetivos se debe concluir que los 



generales se alcanzaron er, su totalidad en la medida 

que el contenido de tres capitulas se logró analizar 

como la problemát�ca socio económica política y cultural 

en los habii:.antes del municipio de Aracataca se ubican 

dentro de las contradicciones del desarrollo desigual 

del capitalismo 

contemplativos 

donde 

a su 

sus habir.antes 

nivel de 

viven 

vida. 

pasivos y 

debiendose 

implementar una anirnacjÓn socio cultural para que se 

vaya generando una participación popular de manera 

dinámica tanto por autogestión como presión social y 

socio gestión se buscan elevar mejorar o transformar 

las condiciones de vida, fundamentandose al respecLo 

en ello las propuestas de desarrollo social. 

En relación a lo anterior el contenido de la tesis 

explica como se alcanzaron los objetivos específicos 

donde no solo se demostró la importancia en el proceso 

cultural de los habitantes del municipio de Aracataca, 

sino que se elaboró toda una teoría al respecto, dandose 

a conocer el accionar del trabajo social. 

El estudio del aspecto geográfico, historico, económico, 

socio-político y democratico del municipio es factor 

determinante para comprender expresiones de la 

socio cultural relacionada problemática económica y 

con la ocupación laboral, creencias, nivel educativo, 



tipo de vivienda, distribución del espacio ocupacional, 

carencia de serYicio de acueducto, alcantarillado, 

precario estado de las casas, hacinamiento, carencia 

de educación socia] sobre la utilización del tiempo 

libre, reigracic,nes y morb.:.lidad, las cuales dentro del 

contexto de la lucha de clases tienen su principal causal 

en la posibilidad v alineación comunitaria, careciendose 

de una participación popular para transformar la 

situacón social. 

La labor de �r2oajo social en relación a lo que se ha 

venido explicando se fundamenta en el hecho de que 

mediante semi�2�ios conferencias seguimiento de casos, 

animaciór: socio cultural se eduque a las personas para 

que sin dis1:ingos de clase ni edad tanto con presión 

social como por auto gestión 

su nivel de vida. 

y socio gestión mejoren 

Trabajo social considera necesario que desde los primeros 

años de la niñez se impulsen organizaciones sociales 

como clubes de amigos, grupos infantiles que permitan 

prevenir a la población contra la drogadicción, a la 

vez que se va i�pulsando una educación real y objetiva. 



RECOMENDACIONES 

En relación alestudio que se ha realizado se presentan 

las siguientes recomendaciones: 

A los miembros de la comunidad de Aracataca Magdalena: 

-Según condi::iones concretas, se aplique en la practica

social elplrn de traba j o pres en ta do· a sus miembros 

por parte de trabajo social. 

-Que en t orlo momento promuevan la 
. . , 

animacion socio 

cultural y la organización social hacia la lucha por 

un mejor nivel de vida. 

-Que se actue acorde a sus valores, luchando 

incensantemente contra la penetraci6n cultural. 



A las directivas de la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Sim6n Bolívar: 

-Que se capacite en lo teorico-práctico-metodológico 

a los estudiantes de quinto y sexto semestre de Trabajo 

Social, fundamentalmente para que en la práctica 

comunitaria se aplique la 
. . , 

an1mac1on socio-cultural 

la auto gesLiÓn en los diversos actos. 

A la Asociación Departamental de Trabajo Social: 

-Que en la práctica social se luche para que 

diversas comunidades 

trabajadJr�s srciales 

organizaciones de base. 

populares 

quienes 

sean atendidas 

laboran desde 

y 

las 

por 

las 

-Que se impulse actividades prácticas objetivas en pro

de bienestar colectivo que superen la discursiva sin 

fondo objetivo. 
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Sector Eancario, 1WU} 1E BnJIA del M..núci.pio de Aracataca 

(M:igd). 



Vista ¡mci.al de la Iglesia del M.m:icipio de Aracataca 
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Es:ucla Tercera del fvunicipi.o de Aracataca (�1Jgd) . 
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Servicio Nacional de Apre:>.ndi.zaje (SENA) del �h.uúcipio de Aracataca (l'-hgd), 
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Oficinas de 'IELE((M, del Municipio de Aracataca (M::1gd). 
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La C'.a.sa Museo del M..rnicipio de Aracataca (Mggd). 
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