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INTRODUCCION 

El presente trabajo de grado titulado ''Factores que Inciden en la Mi

gración Campesina en el Corregimiento De la Peña" busca precisar como 

los fenómenos de pobreza en el sur del departamento están enlazados, 

al fenómeno de una economía industrial y a la generación de un proce

so urbano que conlleva a un crecimiento demográfico alannante, que le

siona las estructuras agrarias del departamento al poder competir es

tos con el predominio de la ciudad. 

Para el Trabajo Social es importante determinar este tipo de situa

ciones que altera las normalidad de una estructura social a una peque

ña comunidad que recoge internamente tanto los fenómenos de la infla

ción como de la relación económica y de los imperantes políticas agra

rias, �ue causan cada vez más en la población campesina, el exodo ha

cia la periferia de la ciudad, piensan encontrar solución a sus nece

sidades, pero fracasando en este intento por cuanto el medio urbano 

exige como requisitos ciertos niveles de preparación técnica educati

va y en última instancia el fenómeno del desempleo con natural a la 

estructura económica urbana, actúa corno mecánica, en la regulación 

de la oferta de trabajo atropellando al migrante y haciéndolo un de

sempleado más o un vendedor ambulante, o un posible delincuente. 
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Todas estas contradicciones que resultan de las relación ·ciudad-campo 

fueron abordados del trabajo de tesis, el cual pretende exponer como 

imprescindible una atención institucional racionalizada a fines con

cretos y lo importante que es la intervención del Trabajo Social en 

esta realidad específica. 

Cuando se decidió tomar el tema de investigación se tuvo en cuenta to

das estas consideraciones, ver como era importante para el Trabajo So

cial, partir de un punto de vista totalizante y tener en cuenta la 

realidad con el todo, para poder alcanzar conocimientos que pasen de 

- lo descriptivo a lo analítico y deductivo, en una fase histórica con

creta.

El estudio de la comunidad pennite exponer, como los centros urbanos 

''Barranquilla", acaban con las estructuras agrarias regionales, que 

no están en capacidad de tecnificar su producción, y por el contrario 

permanecen en el tipo de economía tradicional, que atemporiza al hom

bre campesino en la calidad de la vida. 

Para el Trabajo Social es importante llegar a dominar nuevas realida

des que permitan la acumulación de experiencias en las cuales pueda 

apoyarse y modelar su nuevo quehacer profesional, por eso debe buscar 

el nuevo acercamiento medio agrario. El trabajo de grado busca promo

ver esa situación y ser punto de reflexión ante esta nueva realidad 

espacial como es La Peña, y sus problemas para el Trabajo Social. 
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• El cual busca mediante el estudio de este tema y realidad social, ga

nar experiencia en manejo de cuestiones agrarias, ya que las limita

ciones en este terreno tienen como antecedente, la mayor incidencia 

del proceso urbano con la formación académica del profesional de Tra

bajo Social la investigación aspira a convertirse en una confronta

ción teórica-práctica que recoja las realidades impíricas de la comu

nidad, y que estas sean conceptualizadas en base a principios teóricos 

a leyes sociales históricas concretas, y a connotaciones particulares 

que le definan su perfil espacial. 

El Trabajo Social pretende demostrar que si es posible pasar de la 

atención circunstancialista, a lo estructural y planificadora, al po

der racionalizar los procesos desde la concepción del Trabajo Social 

como disciplina científica orientando e impulsando la satisfacción de 

las carencias del bienestar social. 

Que busca abordar mediante procesos sistematizados y encadenados a 

una lógica investigativa aprehender estudios concretos y específicos, 

como este de comunidad en un medio rural, en donde se puede percibir 

las políticas de seguridad social que se vienen aplicando en el campo 

y como se hace manifiesta esta institucionalizadas del bienestar en 

el sector productivo agrario. 

La familia rural de La Peña es el núcleo en donde se sintetizan todos 

los problemas y en donde se pueden medir las expectativas que preten

de alcanzar el campesino natural de esta región. Una falta de aten-
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ción directa a las necesidades de la familia campesina genera todo un 

proceso migratorio y tiende a buscar nuevos valores económicos y natu

rales. 

El trabajo de grado como investigación entra a determinar aspectos co

mo el hábitat y su relación con el entorno social del hombre que busca 

presentar elementos de juicios que demuestran el hecho importante que 

tiene la integración y dominio del hombre con su sistema. 

Otra situación a considerar fue el impacto urbano industrial que su

frió La Peña por estar vinculados a un mercado potencialmente fuerte 

como el urbano-industrial que permitiría despejar las contradicciones 

que a este nivel crea el capitalismo dependiente. 

-Para el Trabajo Social resulta cualificante poder penetrar en la com

prensión de los conflictos agrarios por cuanto estos, ayudan a enri

quecer el acerbo teórico de la profesión, como a la vez a definir nue

vas necesidades que determinen una nueva praxis del quehacer profesio

nal y en el cual las acciones para el medio rural han estado limitadas

por las mismas condiciones estructurales que vienen caracterizando al

medio rural colombiano.

10 



l. LA COMUNIDAD DE LA PEÑA EN EL UNIVERSO SOCIOECONOMICO

DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

El departamento del Atlántico no se caracteriza en Colombia, por ser 

uno de los más agrícolas y ganaderos sino por el contrario, su inci

dencia en la economía nacional viene a estar dada por el impacto in

dustrial que aporta Barranquilla, el producto nacional bruto. Ya que 

esto encierra un alto grado de desarrollo tecnológico con relación a 

todo el conjunto de la Costa Atlántica. Al ser el departamento poco 

productivo en el sector agrícola, eso no quiere decir que no produzca 

en absoluto, por el contrarío, el departamento cuent� con uno de los 

proyectos de experimentación que tiene el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria (INCORA) en esta región como es el llamado Proyecto 

Incora No. 3. Las características del departamento son sui-géneris, 

ya que gran parte de su población rural labora en los centros indus

triales de la ciudad y apenas aquellas pobladas ubicadas al sur del 

departamento es que mantienen características de tipo agrícola, por 

eso los proyectos del Incora y la participación del Estado se ha 

orientado más sobre esa subregión, en donde se desarrollan programas 

técnicos que buscaban adecuar tierras para la agricultura y rebasar 

el sentido de pobreza y miseria que golpeaba a esta subregión. 
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Dentro de todo este conjunto socio-económico y geográfico se ha queri-

do tomar como muestra de estudio una pequeña comunidad que sintetiza 

cada uno de los problemas que afectan en la región y los cuales pueden 

ser analizados a partir de las condiciones que ofrece La Peña, como 

comunidad receptiva a todo un proceso más general pero el cual está 

vinculada mediante nexos de tipo estructural que hacen a una formación 

social que en el caso de Colombia que por su carácter político adminis-. 

trativo de corte centralista, vincula y maneja la más pequeña porción 

del territorio como espacio que compete. La Peña pues permitirá estu

diar las políticas, las carencias y en general las contradicciones que 

afectan al campo colombiano y en sí a los problemas agrarios que tiene 

el sur del departamento. Será vista su ubicación geográfica y como su 

venir histórico a la vez se entrará a ver el papel del ecosistema que 

hace a la comunidad como también la teorización sobre la formulación 

del concepto de comunidad y hasta dónde hay objetividad, cientifici

dad o ideologización del término comunidad y desarrollo. 

1.1 LA ESTRUCTURA AGRARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

Corno toda la econom,a agraria del país, ésta viene sustentada sobre 

formas de tenencia de la tierra que no son las justas. 

El campo colombiano se ha caracterizado por ser una plurali
dad de estructuras latifundistas, caracterizadas no solo por 
el sistema de propiedad y tenencia de la tierra, sino por la 
prevalencia de un esquema de dilapidación de sub-empleo de 
sus recursos físicos y humanos, por las relaciones sociales 
fundamentalmente señoriales, mercantilistas de salarios, por 
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la polarizada y desigual distribución social del ingreso agr,
cola. 1 

En Colombia el proceso de una econom,a capitalista de corte dependien

te ha contribuido a la.modelación de la comunidad rural, dentro de un 

ambiente socio- económico nacional que en nada contribuye a su supera-

ción por estar articulado el fenómeno campo-ciudad, propio de la eco-
. .

nomía privada. En cada una de las regiones del país esta situación se 

opera bajo sus propias características pero manteniendo los rasgos y 

elementos generales que se vinculan a un proceso mas amplio. Como en 

el caso de la subregión que hace al departamento del Atlántico en don-. 

de su problema agrario se expresaba dentro de unas prácticas de tipo 

tradicional y en donde el hombre del campo estaba sujeto a la natura-

leza, creando con esto una economía de poco peso, en rendimiento pro-

ductivo. El problema del campesino venía siendo afectado por el pro

blema continuo de las inundaciones provistas del río Magdalena y el 

Canal del Dique qtle en épocas creciente dejaba estas tierras converti

das en lagunas que imposibilitaban la labor de la práctica agrícola, 

económicamente las hacían improductivas para este sector social, pero 

a la vez esta situación favorecía a otros grupos de las poblaciones, 

- ·�. como eran los pescadores que encontraban en el agua, su medio natural

para subsistir y derivar de esta práctica su sustento económico fami-

liar. Esta situación peculiar que se presentaba sufrió modificaciones 

con el tiempo al considerar el Estado colombiano que había necesidad 

de transformar dicha realidad como mecanismo que pennitiera una sus-

1 GARCIA, Antonio. Las Cooperativas en América Latina. Siglo XXI. 
Bogotá, 1978. 
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tancial mejora en las condiciones de vida de esta subregión, dado el 

estado de pobreza y los conflictos. sociales que les venía creando al 

desarrollar una combatividad, como producto de su estado de pobreza a 

que se venían abocados. 

La restauración económica es la preocupación del Estado para buscar 

una salida a los graves conflictos sociales que creaba el campe$ino y

al cual el gobierno decide atacar mediante un programa socio-económi

co que busca adecuar y recuperar tierras, como fueron las 35.000 hec

táreas logradas, mediante el desarrollo técnico de retención de las 

aguas. 

Los estudios sobre esta subregión comienzan a darse en la década de 

los años cincuenta en donde se buscaba la construcción de un distrito 

de riego, como el de Ponedera-Candelaria, que buscaba sacar del atra

so las formas de cultivo que se daban en la región, pero al final de 

cuentas los estudios de factibilidad no fueron utilizados en el perío

do de tiempo de las iniciativas oficiales y al transcurrir varios años 

y llegar a renovar la idea para adjudicarse el proyecto (1962), el Es

tado encontró que eran superables los estimativos iniciales en el do

ble de lo presupuestado y finalmente rechazado por el gobierno. 

Lo principal es un programa socio-económico para el campo no era sim

plemente entregar tierras por cuanto esto no solucionaba en sí el pro

blema de la pobreza de la región, sino que éste fuera acompañado de 

toda una infraestructura física y social que garantizara mayores va-

14 



riables dentro del rescate de niveles de vida superiores a las mas 

apropiadas a la dignidad del ser humano. 

Es a partir de la misión Natan Currie cuando se llega a un diagnósti-

co de la región y en la cual se hacen recomendaciones que señalaban 

los cambios infraestructurales que deberían proteger las inversiones 

económicas que la nación quería acometer para que esto no se fuera a 

diluir y verdaderamente el campesino gozara de perspectivas reales en 

materia de promoción social. 

Junto con la Corporación Regional de los Valles del Sinú y el Magdale

na (C.M.), se logra definir para la subregión la necesidad de cons

truir un dique que sirviera de gran embalse para delimitar espacios 

tanto para la agricultura como para la pesca, por cuanto esto permití-

ría recuperar tierras que más tarde serían repartidas y atendidas téc

nicamente a través de sistemas de riego como el embalse, garantizaría 

un producto básico para la región como la pesca que sería un alimento 

controlado técnicamente por el hombre y que no estará determinado por 

los caprichos de la naturaleza. Este programa se articulaba con lo 

que buscaba la Reforma Agraria y lo que pensaba el Incora como res

puesta al problema agrario del departamento del Atlántico. 

Para el departamento se instituyó un programa denominado Proyecto 

Atlántico No. 3 del INCORA, que adjudicó tierras a 31.820 familias 

a través de entregas de fincas que eran fragmentadas como también se 

pusieron en marcha las llamadas empresas comunitarias que podían ser 
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agrícolas o mixtas, ganaderas en especial estas empresas comunitarias 

en el departamento fueron muchas pero el sentido cooperativo que tiene 

el campesino llevó a la quiebra estas asociaciones. Estas fueron más 

bien estratégicas que técnicas por cuanto tácticamente fueron situadas 

en aquellos sitios de mayor conflicto y combatividad para lograr rom

per el grado de conciencia política que venía desarrollando el movi

miento campesino del Atlántico. 

Este deseo de actualizar el campo y de buscar.unos mayores elementos 

técnicos en la explotación de la tierra se articula con las modalida

des que el desarrollo industrial determinaba, tanto por el comporta

miento del mercado como porra profundización de la división interna 

de trabajo, resultaba (a 'través de los efectos derivados de este cre

cimiento) determinantes en cuanto a la composición de la demanda por 

bienes agrícolas. en efecto, la expansión de la oferta industrial de 

los años cincuenta descansa sobre el sector productor de bienes de 

consumo, particularmente las industrias de alimentos, bebidas, taba

cos y textiles, sobre los cuales descansaba el grueso del empleo de 

los sectores manufacturados. Por otra parte dice Bejarano: La indus

tria avanzaba sobre patrones de tecnificación cada vez más acelerados 

de tal manera que la dinámica del crecimiento industrial, obligaba a 

una demanda de bienes agrícolas, como consecuencia de la ampliación 

de los mercados urbanos, que creaban las condiciones para acelerar 

ese silencioso proceso como lo planteaba la misión Currie. Quienes 

veían además como se daba un nexo interno entre el sector agrícola 

que sustentaba a la industria de materias primas tanto alimenticias, 
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como de otros bienes de consumo corriente y que por otro lado generaba 

una situación particular como era la demanda que se creaba en materia 

de alimentos agrícolas de consumo directo. 

Esta situación puede explicar como el proceso industrial no se da ais-

lado de la variable agrícola que hace parte del conjunto de situacio-

nes que mueven al desarrollo del país y por subsiguientes afectaba al 

departamento, ya Barranquilla era uno de esos centros que generaba ma-

yor potencial industrial
> como también una notable expansión urbana 

que creaba una mayor demanda en materia de productos agrícolas direc-

tos y que influenciaba no solamente a sus zonas agrícolas cercanas a 

todos aquellos que hacían parte del espacio geográfico de la costa, 

por cuanto su incremento urbano-industrial así lo demandaba. Por eso 

es perceptible ver el avance de la tecnificación tanto en el campo 

agrícola del departamento como de toda la región que necesitaba ade-

cuarse a las necesidades de las nuevas estructuras capitalistas de la 

fonnación social colombiana y como dice: "Currie en la década del 50 

al 60 es donde con más auge se mecaniza la explotación agrícola de to

das las tierras planas del campo colombiano 11

•

2 
Y que estaban orienta

das a satisfacer las demandas que exigía el sector industrial del 

país que dividido en polos regionales de desarrollo iba adquiriendo 

un perfil particular en la articulación de un proceso capitalista, 

que señalaba para ciertas regiones avances y para otras retraso, gene-

randa con esto un desdoblamiento de la variable desarrollo tanto en 

2 BEJARANO, Antonio. El Agro en el Desarrollo Histórico Colombiano. 
Punta de Lanza. Bogotá. 
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el sector urbano como en el_ campo en donde el desarrollo ha sido desi

gual desde sus inicios. 

El problema del campo en el Atlántico se acogió a las características 

del binomio latifundio-minifundio. Situación expresiva de décadas an

teriores en que se regio toda la estructura agraria del país, pero que 

lentamente fue superado, por otro concepto de la llamada agricultura 

comercial y agricultura tradicional, que representaba una nueva diná

mica del problema agrario, en cuanto la mecanización que se daba, pre

cipitaba la formación de vastos contingentes de mano de agro desemplea

do que no era absortada por la industria al mismo ritmo de su expul

sión del campo. Así, la agricultura empezó a presenciar un creciente 

distanciamiento entre la agricultura comercial y la agricultura tradi

cional, es decir en términos aproximados entre el sector productivo 

de materias primas y el sector de alimentos de consumo directo al tiem� 

po que este distanciamiento se expresaba en un desempleo creciente de 

la fuerza de trabajo agrícola que empezaba a amontonarse en las ciuda

des y de la cual Barranquilla como parte integrante del desarrollo 

que regiones que sufría el país no escapaba esa dinámica de la econo

mía nacional, ni en su aspecto urbano industrial, como en el agrario. 

Por ser Barranquilla el centro industrial de la Costa norte ésta re

cibía también los efectos que generaba la estructura agraria tanto 

del país como también las propias que hacían al departamento y que 

rápidamente eran más impactadas por ésta dentro de la periferia del 

centro de poder de la ciudad. 
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La Reforma Agraria en el departamento no logró superar los problemas 

y por el contrario la situación del campo en el departamento se carac

terizó por su abandono de desplazamiento del campesino hacia la capi

tal a pesar de los grandes proyectos que·buscaban erradicar la pobre

za en esa subregión, proyecto Los Pendales, Proyecto Repelón, Embalse 

de Guájaro y en su conjunto todo aquello se buscó en el llamado Pro

yecto Incora No. 3. No logra elevar realmente el nivel de vida de la 

familja campesina. 

1.2 LA PEÑA COMO COMUNIDAD AGRARIA 

La Peña dentro de la realidad agraria del departamento, recoge las 

contradicciones que caracterizan dicho sector. Un campesinado de poca 

tecnificación por cuanto no hacen parte del llamado subsector agríco

la comercial y más bien pqrticipan dentro del subsector de la produc

ción de alimentos directos, pero no en gran escala por cuanto ellos 

no trabajan bajo una producción mecanizada sino mediante una baja tec

nología y una fragmentación de la tierra que crea poco margen de ga

nancia y más bien promueve un estilo de vida de subsistencia que no 

da una oportunidad para comercializar con amplios márgenes. La fami

lia campesina de La Peña no ha gozado de la prestación económica del 

Instituto de la Caja Agraria ya que los prerequisitos que exige para 

financiar ahogan las posibilidades reales de intervención del campe

sino en busca de hacer una agricultura de mayor movimiento técnico fi

nanciero. 
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Los pequeños ganaderos que se dan también sufren las mismas presiones 

que el agricultor para obtener bienes de crédito de la Caja Agraria, 

a pesar de que ésta maneja una línea de usuarios específicos, clasifi-

cados en las siguientes categorías: 

Pequeños empresarios, cuyo patrimonio bruto no excede de $500.000. 

Medianos empresarios: aquellos cuyo patrimonio bruto es superior 

a $500.000 pero inferior a $2'500.000. 

Grandes empresarios: aquellos cuyos patrimonio es mayor de 

$2'500.000. 

El agricultor o pequeño ganadero no logra en la mayoría de las veces 

tener acceso a un volumen mínimo de crédito total que maneja la ins

titución, por la desviación que se da, hacia los grandes empresarios. 

Aparentemente se ha dado un cambio en las políticas de asignación de 

recursos para la línea de créditos, al ser presionados por la Reso1u

ción de la Junta Monetaria, que ha puesto como condición para el cupo 

de redescuento al que tiene derecho la Caja Agraria en el Banco de la 

República, si este destina un volumen mínimo para préstamos a peque

ños productores a pesar de no poseer garantías prendarias o hipoteca-

rías como es común y normal por parte de esta entidad que en última 

instancia, no puede cumplirlo, dadas las características que tengan 

las explotaciones y que a veces ofrecen pocas posibilidades de mayor 

p.roductividad.
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Se encuentran en desventaja son otros grupos que poseen una mayor ca

pacidad de explotación. Esta reciente abertura a facilitar créditos 

sin garantías hipotecarias hace parte de las nuevas políticas propues

tas por el programa de desarrollo rural integrado (DRI). El cual tiene 

participación en la comunidad de La Peña y en �onde se busca que éste 

logra mejorar su bienestar social como muestra de desarrollo comunita

rio promovido por el Estado. 

Otro de los aspectos que afectan al pequeño productor de La Peña es 

el problema del mercadeo que resulta un factor difícil y desfavorable 

en el ciclo productivo. El pequeño cultivador dedica un porcentaje im

portante de su producción para el autoconsumo y apenas una parte va a 

engrosar los flujos de mercado. Dadas las grandes limitaciones econó

micas dentro de las cuales se realiza la producción del pequeño culti

vador y debido a su aislamiento lo mismo que el reducido volumen de 

su cosecha, esto encuentra dificultad en vincularse directamente con 

los grandes centros de acopio y distribución. Tal vinculación se rea

liza a través del transportador intermediario, el cual cumple una 

función como acopiador a nivel local, y frente a numerosos pequeños 

cultivadores. Algunos de estos acopiadores venden a otros más grandes, 

quienes a su vez venden a mayoristas urbanos. 

El campesino de La Peña también es consumidor y si en cuanto a produc

ctor el campesino minifundista se relaciona con el sector moderno de 

la economía en la forma arriba enunciada, en cuanto consumidor tiene 

también una vinculación con ese sector. 
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El campesino de La Peña tiene que adquirir ciertos artículos que él 

no produce: calzado, vestido, alimentos procesados, etc. La adquisi

ción de estos bienes implica gastos elevados en relación con sus bajos 

ingresos. A medida que suben los precios de los productos industriales 

y se deteriora la productividad de su predio, el campesino tendrá que 

invertir una proporción cada vez mayor de sus ingresos en adquirirlos. 

Llegará un momento en el cual el precario equilibrio se rompe, viéndo-

se el campesino obligado a disminuir progresivamente un nivel de vida 

y a buscar medios adicionales de ingreso. 

El actual plan de desarrollo reconoce implícitamente la importancia 

que para el sector industrial tiene el pequeño productor campesino en 

su función de consumidor. 

El plan propone, como uno de los principales objetivos del 
DRI, e1 aumento de los ingresos reales en el sector tradicio
nal como medio para lograr una ampliación del mercado interno 
para la industria si se logra incrementar la productividad 
del trabajo agrícola del pequeño campesino sólo será posible 
un mejor abastecimiento alimentario para la población urbana, 
sino que el campesino será un consumidor progresivamente más 
importante. 3 

1.2.1 Ubicación Geográfica 

El corregimiento de La Peña que hace parte de la división administra-

tivo del municipio de Sabanalarga presenta la siguier 

3 DEPARTAMENTO DE PLANEACION. Colombia VIII. Bogot? 
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el contexto socio-geográfico de la región costa norte, en la que co

rresponde al punto cardinal, Norte limita en el corregimiento de Co

lombia en la carretera llamada La Cordialidad que une a Barranquilla 

con Cartagena. Al Sur limita con el corregimiento de Agua de Pablo, y 

de su parte Este con la carretera que va de Sabanalarga al municipio 

de Manatí y por el sector Oeste con el conocido embalse denominado de 

Guájaro. 

El corregimiento de La Peña se encuentra a 180 kilómetros de su cabe

za municipal de la capitaJ del departamento, Barranquilla. 

1.2.2 Suelo, Vegetación y Climatología 

Los suelos, la vegetación y el clima son variable que interactúan pa

ra diseñar un medio ambiental específico en donde perfila el entono 

social y cultural del hombre y por cuanto este no puede escapar al in

flujo que juegan estos aspectos en su medio social-cultural y por ende 

geográfico. El corregimiento de La Peña se inscribe dentro de una ge

neralidad específica como es el departamento del Atlántico. Por cuan

to es difícil trazar con notaciones en materia de suelo, vegetación 

y clima ya que este es apenas una misma porción del medio geográfico 

del departamento. 

La Peña presenta al igual que toda esa subregión sur del departamento 

en materia de suelo, característica que las definen como suelo monta

ñoso, en las cuales predomina las texturas arcillosas y suelo también 
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de tipo liviano con los aspectos básicos en su componente como son 

arena franco arenoso, y arcilloso pedrogosas. Estos aspectos textua

les y las pendiente crean suelo de drenaje, que por general son rápido 

a una susceptibilidad a la erosión presentándose en alguna zonas estas 

situaciones en menor a mayor grado, es decir lo llamado erosión ligera 

o severa.

El departamento presenta geográficamente las siguientes característi

cas: zonas, valles, colinas, terrazas y ondulaciones con ·poca energía 

del relieve. 

A nivel de vegetación hay que decir de acuerdo a lo planteado por el 

eminente científico Dugan Gneco en dos grandes zonas una conocida la 

llamada zonas xerófilas y las zonas tropófilas. Cada una de estas pre

sentan subdivisiones, como en el caso de las· zonas tropicales que se 

dividen en tres subzonas: 

Sabana seca 

La Vega Negadiza, y 

La Selva de transición 

En lo que corresponde al corregimiento de La Peña, hay que decir que 

este se encuentra en la subzona de la Vega ameganiza en donde tiene 

su asentamiento, en aquella parte denominadas de tierras bajas que 

han sido anegables en épocas de crecimiento del río Magdalena, a cau

sa de las lluvias, pero que tienen como aspecto positivo un suelo ar-
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cilloso y macroarcilloso muy fértil y en una capa vegetal rica y pro

funda que resulta apropiada para el cultivo y en general todo el tra

bajo agrícola. 

1.3 GENESIS Y DESARROLLO HISTORICO DE LA COMUNIDAD LA PEÑA 

El origen de este asentamiento hay que buscarlo en las dificultades 

socio-económicas de la región que no encontraban las medidas apropia

das para darle salida al problema de asistencia material como espiri

tual en donde el principal factor era 1a escasez de tierra, un espí

ritu colonizado por así decirlo, impulsó a muchos a emigrar de sus si

tios de origen. Sabanalarga, Soledad, Baranoa, Repelón y otros pueblos 

se dice que estas poblaciones salieron algunas familias deseosas de 

cambiar, y dadas las condiciones que presentaba el sitio que influen

ciaba la Ciénaga del Guájaro que porºsu abundante pesca, resultaba 

llamativa para estas familias. 

Se cree que para 1900 en adelante comenzarán a darse los primeros des

plazamientos de los grupos familiares que interesados en una permanen

cia fija traen consigo todas sus pertenencias de trabajo, como mate

riales disponibles para construir sus viviendas, que en un principio 

fueron hechas de bareque, barro, paja a orillas de la Ciénaga, el ga

nado también acompaña a estas familias migrantes. 

La comunicación que logró el pequeño núcleo poblacional era mediante 

animales de carga, como el caballo y el burro, que seguían las tro-
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chas abiertas por los colonos deseosos de intercambiar su producto bá

sico, la pesca con otros alimentos semielaborado o elaborados floreci

miento de este núcleo de emigrantes, obligó a mediados de los años 26; 

sus po�ladores se preocupaban por convertirlos en corregimiento y bus

car con esta un poco de atención de la cabecera municipal, además que 

esto representaría un avance en el devenir histórico de la comunidad. 

Para este fín se desorganizaron doce (12) representantes del pueblo 

para que agilizaran este ideal de las familias y así poder contar con 

el apoyo de Estado en materia de salud y educación básicamente. 

El primer nombre que se le dió al corregimiento fue el de San José de 

Bellavista, pero en la práctica este nombre no fue muy utilizado y por 

el contrario se dió un nombre común ·como el de La Peña, dadas las ca

racterísticas geográficas que inciden en el habitat de estas gentes. 

Las características que desarrollaban los habitantes de este corregi

miento en materia económica fueron la pesca, agricultura y ganadería, 

esta nueva población sufrió los rigores de las políticas agrarias que 

no logren elevar el nivel de vida de la población. A causa de esto la 

población tuvo que soportar la salida de sus agentes más joven, para 

el vecino país de Venezuela, en donde buscaban mejor remuneración es

to incidió un poco, porque permitió acumular dineros para realizar 

algunos cambios en el aspecto urbano del pueblo como reflejo del flu

jo económico que crearon los nuevos migrantes. 

Hay que decir que la comunidad trató de superarse a partir de sus 
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propios esfuerzos y como aparece una asociación de vecinos para los 

años 1946 que buscaban crear conciencia comunitaria para alcanzar bie

nes para el mismo pueblo a partir de una autogestión propia ya que el 

Estado en ese entonces no aseguraba presupuesto para este tipo de or

ganizaciones. En los archivos se registraron los nombres de los promo

tores y líderes de esta asociación como Francisco Cabrera, Francisco 

Sánchez, Carlos Arturo Cuentas, Víctor Mateo Polo, considerados como 

de los más dinámicos quien impulsó obras religiosas y sociales, los 

políticos locales fueron los auxiliares de esta asociación, destacán

dose Hernan Berdudo como el principal patrocinador que en ningún mo-. 

mento lo guió la misma atención soc�al sino la política como es sabi

do. Obras como la pavimentación de la vía principal, la fundación de 

un barrio llamado El Pozo, la creación del comedor escolar y el Pues

to de Salud fueron mejoradas por la Acción Comunal, en lo que corres

ponde al Estado hay que decir que éste últimamente ha dedicado mate

rial de trabajo y el recurso humano para la realización de tareas ins

titucionales. 

El corregimiento de La Peña se encuentra hoy en día integrado al Sis

tema de Electrificación a nivel del departamento. A partir del año 

1976, mediante la financiación de la Caja.Agr.aria en forma de hipote

ca comunitaria de sus viviendas para poder lograr así llevar a cabo 

el Programa de Electrificación Rural, también hay que decir que La 

Peña entró hoy en día en el Servicio de Telefonía Rural, inagurado el 

20 de Julio de 1979, con la ayuda de la comunidad se logró este avan

ce al ceder ellas el local para el funcionamiento de este servicio 
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que señala el progreso de la comunidad. 

1.4 EL ENTORNO SOCIAL DEL HOMBRE DE LA PEÑA 

Como en toda relación ecológica, la transacción mas importante que 

tiene lugar entre sistema socio-cultural y el medio ambiente es la que 

afecta el modo de procurarse la energía necesaria para el metabolismo, 

crecimiento y comportamiento de la población humana. La forma en que 

dicha energía es apropiada y consumida depende básicamente, de la re

lación mutua que existe entre la tecnología utilizada para la produc

ción de alimento y el medio ambiente. Además intervienen var,ables de

mográficas y económicas. 

En el transcurso de la evolución, los sistemas socio-culturales han 

incrementado su eficiencia con respecto a la producción de alimentos, 

es decir, el resultado de invertir una caloría de energía en una so

ciedad cazadora es muy inferior que el resultado de invertir una calo

ría de energía en una sociedad agrícola. 

El hombre de La Peña que pertenece a un sistema socio-cultural propio 

de un habitat agrícola, posee una tecnología cuantitativa y cualitati

vamente diferente al hombre urbano y a la vez a las sociedades agra

rias de alta tecnología. Su entorno por lo tanto sigue siendo hetero

geneo, con diferentes niveles de adaptación, en donde los conflictos 

culturales no dejan de aparecer como consecuencia de la influencia de 

un medio industrial cercano y su compleja red de comunicación que ge-
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nera a veces procesos de desvalorización y pérdida de identidad con 

su medio rural, el cual lo desarraiga muchas veces de su habitat. 

Las técnicas utilizadas en e1 proceso de producción de la comunidad 

de La Peña, obliga a una organización específica del trabajo, lo cual 

influye en el nivel de organización social. La agricultura se asocia 

casi siempre con la existencia de clases sociales y fonnas de comina

ción específicas. 

El nivel de adaptación del hombre de La Peña, en su sistema socio-cul

tural es bajo por los continuos desplazamientos que la población hacia 

los diferentes centros de producción y especialmente Barranquilla, de

muestran, el poco deseo de permanencia e integración que éste mantiene 

con su entorno y todo su sistema. 

Otro aspecto que contribuye a resaltar es la carencia de una verdade

ra adaptación es el sistema socio-cultural con el habitat que puede 

verse mejor explicado a partir del concepto de ecosistema, que es to

talizante en cuanto pennite ver en términos funcionales el grado de 

interacción que alcanzan en conjunto los organismos (animales, plan

tas y el ser humano). Como el medio físico Clos elementos básicos y 

los compuestos del habitat). 

La escasez y la imposibilidad de establecer previsiones acerca de los 

recursos que ofrece dicho habitat para el pueblo que carece de una 

tecnología avanzada convierte a la familia en el único nivel de inte-
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gración socio-cultural. Su tecnología es el conjunto de los medios de 

que dispone el sistema socio-cultural para controlar o modificar el 

medio ambiertte. 

En un proceso tecnológico pueden distinguirse tres elementos: conoci

mientos, recursos y trabajo. 

Los conocimientos en cuanto a lo que corresponde al sistema socio-cul

tural de La Peña es deficiente y repercute sobre la capacidad tecnoló

gica del sistema. las innovaciones no se dan o son poco frecuentes, 

lo que hace que los conocimientos técnicos sean, por lo menos un as

pecto fundamen�al para alcanzar una mayor productividad de la comuni

dad que definiría su nivel de vida. Los recursos van unidos al grado 

de conocimientos que posee el sistema socio-cultural y de la existen

cia de dichos recursos en el ecosistema (suponiendo que no importan 

de otro sistema) como ocurre en La Peña. Por otra parte a veces no se 

utilizan dichos conocimientos por existir tabues en la comunidad que 

lo impide y que dificulta el cambio. 

El trabajo es el entorno social del hombre de La Peña está intrínsi

camente relacionado tanto con lo cuantitativo como en lo cualitativo 

con el proceso tecnológico·que posee la comunidad y depende de múlti

ples factores como son: sociales e ideológicos. 

No es que existan pueblos capaces y otros menos capaces ya que el de

sarrollo no es propiedad exclusiva de un sistema socio-cultural. Si 
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en La Peña existe un bajo nivel de vida y poco bienestar para la fa

milia es por el bajo nivel tecnológico expreso en las formas producti

vas, y no como parte de su capacidad genética en los hombres, como 

plantean algunos ideólogos racistas. Ya que está integrada a un siste

ma socio-cultural y se aprende, transmite y acumula a través de los 

mecanismos específicos de que dispone el sistema, socialización, etc. 
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2. SOLIDARIDAD Y COHESION SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA,

COMO PRACTICA SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

Cuando se habla de solidaridad y cohesión social se hace pensando en 

la capacidad de adaptación y ajuste que tiene la población con rela

ción a su sistema socio-cultural y que pennite un mayor tiempo de per

manencia del individuo en su núcleo familiar y luego en su propia co

munidad. La tendencia a emigrar dentro de la comunidad rural es per

ceptible por cuanto hoy en día el país presenta una notable población 

urbana que supera a la población en general del medio rural, entre

viendo con esto que el sentido de permanencia ha sufrido en el hombre 

del campo. Los impactos que históricamente erosionaron la antigua es

tructura social del cam�o, lograron dejar sus huellas en la unidad 

familiar campesina que por arraigo histórico ha sido apegada a sus va

lores y tradiciones, pero que los efectos económicos políticos-cultu

rales, sociales y de violencia que erosionaron esta estructura, des

plazando el sentido de solidaridad y la cohesión social tanto del 

grupo familiar como en la comunidad, que era una situación clásica en 

la vida campesina, en el sentido de que imperaba mucho el concepto de 

vecindad y compadrazgo que creaba un flujo de fuerte interacción en

tre los diversos grupos que hacían a la comunidad. 
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Todas estas situaciones en las que se esperan constatar y cuestionar 

en la comunidad de La Peña y analizar cómo es la situación, ha incidí-

do en el desplazamiento de una población joven que no cuenta con ele

mentos cohesionadores para su permanencia en la comunidad que les ga-

rantice prestigio y seguridad, situación importante para una mano de 

obra joven que necesita determinar su status al interior de la familia 

como también de la comunidad. 

2.1 EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA 

La familia como "célula doméstica interactúa dentro de una estructura 

social y por ello recibe y devuelve influencia de las demás institu

ciones y se conforma a sus expectativas y estímulos".
4 

De esta manera, 

el status rol, del hombre y el de la mujer en el núcleo doméstico, es

tán determinados por la acción conjunta de la comunidad y de la cultu-

ra, por las reglas del juego que éstas imponen para situarlo y para 

determinar el desempeño esvecífico de cada sexo. Cada hombre y cada 

mujer desempeñan en el consenso de la·cultura roles tajantemente se-

parados, en las sociedades tradicionales y más tratándose de comuni-

dades agrarias como La Peña. 

El núcleo familiar se presenta como una unidad económica en el campo 

en donde cada uno de los integrantes participan del proceso económi-

co en lo referente a sembrado, cuidado, recolección y venta del pro-

4 LEON, Magdalena. La Mujer y el Desarrollo en Colombia. ACEP. Bogo
tá. 1977. p 317 . 

• 
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dueto, en cada una de estas etapas el grupo familiar participa, esto 

en términos generales pero lo que acontece en La Peña se sale un poco 

del marco g�neral de la familia campesina. La tendencia del joven por 

ejemplo es dejar esas labores tradicionales a los más viejos y adul

tos del grupo familiar por tener él otras expectativas por encima de 

un simple parcelario agrícola y porque el contacto con la ciudad, lo 

mismo que la influencia de los medios de comunicación así lo han mode-

lado, la interf1alización que sufre el Joven, en relación al conjunto 

de prerequisitos establecidos por el viej� orden familiar agrario e� 

difuncional y en ningún momento llena las aspiraciones que él tiene 

para su propia estima, este distanciamiento determina un desequilibrio 

entre el interés de la familia tradicional y las aspiraciones de los 

jóvenes que emigran; en la comunidad de La Peña, no hay una sola fami-

lia que no tenga hijos en Barranquilla u otro municipio ya que esto 

es una característica que define las expectativas de la mano de obra 

activa en la comunidad. 

La estructura de la familia nos indica como sus miembros se organizan 

para distribuirse y coordinar las diferentes tareas y funciones del 

sistema, tiene relación directa con los tipos de autoridad, comunica-

ción y flujo de trabajo que se hacen manifiesto en la comunidad y que 

penniten alcanzar autogestiones que contribuyen a fortalecer el ideal 

de la comunidad, como también el deseo de progreso ante las innovacio-

nes que son transmitidas por el migrante que llega de nuevo a su nu

cleo familiar y descarga todo su sistema valorativo adquirido por 

fuera del sistema socio-cultural, el cual lo penetra comenzando por 
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la familia y siendo éste el motor generador del comportamiento social 

de la comunidad, el cual en forma interactuante va acogiendo estas in-

novaciones como propias de una población que busca subsistir en el 

plano supraestructural a través de nuevos rasgos de aculturación, es-

te papel lo cumple la familia junto con su función básica. 

Asegurar la supervivencia física y constituir lo esencialmen
te humano del hombre, la satisfacción pe las necesidades bio
lógicas básicas, es esencial para sobrevivir pero no es todo 
lo que requiere para existir. Lo que mantiene a la familia 
unida es más el factor sicológico que el biológico porque 
ello juega un papel importante las creencias, los valores, 
las motivaciones, los hábitos y expectativas de sus miem
bros. 5 

Cuando la familia logra estos propósitos puede decirse que cumple con 

• 

su función y se hace operativa a la comunidad, como el caso de la ins-

titución familiar de La Peña en donde a pesar de no lograr mantener a 

sus miembros, entre los más jóvenes, logra cu•�plir el papel ·que hace 

a su esencia como es el de llevar a través de "las relaciones familia-

res la regulación de la corriente emocional, facilitando algunos cana

les de desahogo, inhiben otros, estructuran las fonnas y escalas de 

oportunidad de placer, seguridad y auto-realización de sus miemb�os, 

moldean el sentido de su responsabilidad en ellos 11

•

6 

Estos parámetros se mantienen en la institución familiar de la comu-

nidad de La Peña, por ser ésta de tipo agrario y no haber rebasado 

5 MEMORIAS V CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL. Cartagena, 1983. p. 12. 

6 !bid., p. 6. 
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los límites de deterioro que presenta a pesar de la influencia que re

cibe de una sociedad industrial que ofrece una institución familiar en 

crisis y que es señal de un proceso de desintegración más amplio que 

vive todo el sistema social colombiano. El grado de defunción familiar 

que se presenta en la comunidad de La Peña es bajo y tiene su base en 

factores externos como internos así: condiciones socio-económicas y 

culturales que rodean a la familia, actitud que asumen sus miembros, 

tipo de interacción que se da entre ellos y entre éstos y el medio am

biente, a partir de estos indicadores j
ª

como logreñ éstos relacionar

se se puede definir el sentido de desfuncionalidad que vive la insti

tución familiar que para el caso de La Peña es deficiente, comenzando 

por su estructura económica que es débil y no logra satisfacer las as

piraciones salariales de su fuerza laboral activa, lo cual no ayuda a 

que sus miembros logren una actitud positiva hacia su permanencia en 

su núcleo familiar, como a la vez, las expectativas de estos hacia su 

medio ambiente se encuentra distanciado por lo que no garantiza, cam

bios en los status tradicionales que hacen a la comunidad. Por eso se 

considera que la familia de La Peña presenta una notable disfunciona

lidad sin llegar a ser totalmente desintegrada, permitiendo todavía 

una posibilidad de trabajo para con ello que garantice un trabajo de 

autogestión dentro de los programas de desarrollo comunitario por par

te de las instituciones que participan en la comunidad y que pueden 

lograr que la familia asuma una mayor integración y pueda responder a 

la llamada participación que se entiende como una estrategia para el 

desarrollo, el cual estará garantizado si esta participación comienza 

por lo más indispensable por la 11incorporación de la población a la 
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producción; la distribución y el consumo de los bienes de un país 11 •
7 

Mientras esto no se de no puede hablarse de un sentido real de la par-

ticipación y la familia como unidad económica no logrará avanzar en su 

propia dinámica para alcanzar la participación y por ende el cambio. 

La participación debe ser tomada como: 

Una posibilidad de intervención realmente en la toma de deci
siones, ello se constituye en una oportunidad de aprendizaje 
que provee a la comunidad de formas y elementos organizativos 
que pueden ser la base para un camino consciente hacia el cam
bio social. Esto tiene sus implicaciones políticas que deben 
considerarse en el específico cambio cuando ocurre el proce
so. 8 

Esto permitiría la incorporación dinámica de la familia a la vida eco-

nómica, social y política de la comunidad que aseguraría el beneficio 

fuese en decisiones colectivas un participante efectivo con respecto 

al bien común y que convertiría a la familia en una institución más 

operante y cohesionadora en la comunidad, para poder rebasar los ac-

tuales límites de disfuncionalidad y buscar la perspectiva de cambio 

que hace falta en La Peña a causa de su precaria estructura económica 

como a la desatención estatal, que en el fondo se presenta y que ape

nas se da.dentro del marco de lo aparencial y político. 

La disfuncionalidad ha tenido otros aspectos como el migratorio, que 

7 MENDOZA M., Alberto. Planeación Participante. Aspectos Teóricos. 
p. 6.

8 Ibid.: p. 14. 
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ha causado el desplazamiento de muchos jóvenes y adultos en activa vi

da económica, causaron una incisión en el núcleo familiar que debili

taron la estructura familiar de La Peña e inhibieron una participación 

afectiva en la "programación" para el desarrollo que ha promovido el 

DRI en la comunidad de La Pe�a. 

2.2 FORMAS ASOCIATIVAS EN LA COMUNIDAD 

Las asociaciones en toda comunidad cumplen una función integrada y bus

can generar procesos que contribuyan al desarrollo de la comunidad. 

Para el caso de La Peña pocos son estos, apenas se puede decir que 

existen asociaciones de tipo laboral como la del premio de pescadores 

que m0tivados por intereses comunes han buscado un medio de hacerse 

fuertes y esto ha sido uno de esos en donde, la unión ha logrado con

vertirlos en grupo de presión ante las instituciones del Estado que 

�ueden prestar una mayor asistencia y por desidia y burocracia trans

tornan una programación y unos objetivos, causando con esto una pérdi

da de su funcionalidad y coadyuvando a la creación de la pobreza, ante 

esta perspectiva el individuo como elemento social se ve debilitado 

ante la normatividad de la institución pero en la medida que comienza 

a desplazar su sentido individual por uno colectivo encuentra que sus 

oportunidades crecen por cuanto se despiert� en ellos el sentido de 

solidaridad que es básico para la identidad de todo grupo. 

Para los pescadores el haber logrado unificar criterios y haber desa

rrollado un organismo asociativo ha sido una fonna de mostrar y poder 
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lograr tran.sformarse en �upo de presión lo suficier.te111ente amplio co

mo 'para alcanzar mayores atenciones por parte del Estado y poder en

trar así a organizar mejor sus niveles de vida. La asociación ha per

mitido la garantización de préstamos y asistencia técnica. Demostran

do que el cambio también se puede lograr con sentido de organización 

por cuanto es la b�se para la acción que nace de una racionalidad de 

las necesidades, el cual obliga a transformar las individualidades en 

acciones colectivas que serán la dinámica de su propia historia y de 

la comunidad en sí .. 

Otra asociación que se da en La Peña es la de los agricultores que 

por su carácter de minifundistas o pequeños propietarios no cuentan 

con el respaldo productivo para lograr mayores créditos y asistencia 

técnica que les ayude a aumentar sus condiciones de fXistencia y deci

dieron aceptar, aunque temerosos, la asociación, porque en ellos pri

va más el deseo in¿ividualista que colectivo, en el campesino no hay 

esa internalización del trabajo cooperativo como en el indígena que 

centralmente ha participado de una vida comunitaria y un trabajo comu

nitario donde se busca el bien para todos, en cambio el campesino por 

su sentido de propiedad privada que posee, hace má� difícil los proce

sos de colectivización y procura apoyar políticas que estratifiquen 

e individualicen al hombre. 

A pesar de esa tendencia la cruda realidad de la miseria del campo ha 

obligado a que éstos comprendan el papel determinante que tiene la co

lectividad y que uniéndose, representan una fuerza difícil de vencer. 
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En La Peña como en todo el sur del departamento se dieron las empre

sas comunitarias, que no lograron despegar y hoy son muy escasas las 

que existen en este medio agrario para el campesino de La Peña y no 

para todos por cuantos en algunos siguió existiendo el sentido de pro

piedad individual y el poco afecto al cambio, comprometerse con el 

proyecto de asociación cooperativa de la explotación de la yuca en tér

minos industriales, lo cual obligaba a entregar parte de su tiempo in

dividual a la empresa mediante la participación o aporte en trabajo. 

Lo económico sería una financiación de tipo estatal para buscar mayo

res rentabilidades al pequeñ? productor que es atrapado por el medio 

de la producción-distribución y consumo, cadena a la cual el no esca

pa. En La Peña la asociación de campesinos para producir harina ha fa

cilitado el desarrollo de programas más similares en otros municipios 

de la Costa norte. En donde cada experiencia es positiva para la bús

queda de fonT1as e�onómicas de explotación que garanticen una mayor 

rentabilidad y protección al núcleo familiar en materia de bienestar 

social. 

La empresa que se ha constituido para el campesino de La Peña en la 

explotación de esta materia prima goza de asistencia técnica y finan

ciera como además goza de la compra de toda producción por ser conve

nio entre el sector privado y sector estatal, quienes han logrado me

diante esta gesta he�oica hondar en unas raíces más socializantes del 

campesino en busca de mayor solidaridad, lo cual convierte en grupo 

de presiones y si la comunidad cuenta con todos estos grupos la diná

mica de su propio movimiento elevará un proceso de cualificación que 
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ayudará a que el campesino desarrolle conciencia de clase y por ende 

la colectivización. Estas asociaciones para toda comunidad son positi-

vas por los lazos interactuantes que se desplegan y que integran a to-

da la comunidad y por la capacidad que esto puede lograr para alcanzar 

una mayor presencia en la historia del país y de su propia historia. 

El hecho de estudiar las asociaciones no quiere decir que no se vea 

en la comunidad un sentido totalizante por el contrarió c6nsiperamos 

que la comunidad no la podemos reducir a la suma de partes, en razón 

de que las partes mismas no pueden comprender y explicar de por sí la· 

realidad, sino partimos de una noción de totalidad que permite ver la 

esencia del objeto, en este caso la comunidad la cual en su devenir 

permitirá señalar el grado de cohesión logrado y la capacidad de sus 

gentes para integrarse como tal. Se considera que todas las asociacio-

nes que aparecen en la comunidad, se encuentran en una relación de de-

pendencia dinámica entre sí, se puede decir que las asociaciones en 

la comunidad representen una suma de las necesidades y prioridades a 

que está abocado el pueblo. Por eso se relieva el sentido asociativo 

en la comunidad para buscar la capacidad de cohesión social, cierto 

que tiene La PeRa y que permita una imagen integral de la comunidad 

en la construcción de su propia historia a través de las organizacio-

nes que pueda lograrse. 

La comunidad adquiere un sentido de supervivencia y capacidad de lu-

cha cuando sus miembros, encuentran diferentes formas asociativas que 

le permitan ·hacerse fuerte ante el Estado y desarrollar un liderazgo 
. 
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que le pennita vencer las distancias económicas que la oprime. 

2.3 EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES fN LA COMUNIDAD DE LA 

PEÑA Y LA BUSQUEDA DEL DESARROLLO 

El papel de las instituciones en el medio agrario resultan determinan-

tes para fijar las bases de los nivele5 de vida necesario para las as-

piraciones de una población agraria que no cuenta con protecciór. en 

materia de-seguridad social. E1 campo por tener una estructura econó

mica basada en una apropiación individual sobre la tierra y por la con-

centración que esta tiene en uno de los extremos sociales, ha generado • 

aptitudes políticas-sociales que han sido el marco de los enfrentamien

tos de los diversos estamentos sociales que integran la pirámide so-

cial en el agro colombiano. El campo al no estar distanciado de toda 

la estructura general del país, tiene necesariamente que responder a 

las leyes del desarrollo que vienen imperando en la formación social 

colombiana y es así como, se adoptan a la llamada sociedad industrial 

en donde, una mayor acumulación de poblaciones en las ciudades, como 

también la mayor utilización de materias primas industriales obligan 

a que el campo, entre en la órbita de la moderni�ac1ón; comprendiendo 

esto: La inversión de capital, co�o la tecnificación necesarias para 

hacer más productivo el campo claro está que, este proceso corno es ló

gico no se da en forma lineal y por el contrario se ajusta a las con

diciones generales que vienen modelando las fonnas de producción exis

tentes en la formación social del país y se tornan desiguales, cuando 

una doble manifestación en ciertas regiones del país se da una econo-
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mía agraria más moderna y en otra seguirá imperando una economía tra

dicional, que hacen que los problemas del campesino sean complejos y

que las luchas sociales no puedan ser controladas con simples medidas 

represivas. 

Las contradicciones en las sociedades dependientes son más profundas 

y crean más polarización entre sus clases �ue el fenómeno migratorio 

es una constante entre el campo y la ciudad, haciéndose más notable 

en aquellas subregiones donde hay predominio de economía industri�l 

sobre la agraria por cuanto la tendencia será concentrar demográfica

mente más gentes en las cabeceras municipales medianos y grandes con 

el fín de buscar mejores oportunidades de empleo como mayor acceso a 

la llamada seguridad social de la cual se carece propiamente en el 

campo. Tal es el caso que vive la subregión sur del departamento del 

Atlántico en la Costa norte del país, en donde las veredas, caseríos 

y corregimientos sienten el impulso de emigrar por cuanto no sienten 

la presencia institucional del Estado, como ocurre en la comunidad de 

La Peña, en donde históricamente, se puede decir que han sido una co

munidad de inmigran�es porque ellos en el fondo proceden de diversas 

regiones del departamento y llegaron a emplazarse en ese medio por 

razones material•�s que resultaban favorables a su subsistencia hoy 

día cuando el fenómeno agrario es más agudo. 

La población busca nuevos caminos para superar su estado de pobreza 

actual y uno de esto fue el de emigrar hacia los centros urbanos. 
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El EstadQ colombiano que en tiempo puede decirse que promovió este fe

nómeno, como lo observa Jorge Vallejo cuando dice: 

De hecho, las migraciones procedentes del campo, si bien po
dían aún ser aceleradas a su máxima intensidad, no era menos 
ciertos que ellos se daban indistintamente de que la opera
ción fuese acogida como un plan oficial de desarrollo. En es
to Currie no hacía más que reconocer un fenómeno real basado 
en las transformaciones que venían ocurriendo en la agricul
tura hacer que en los dos primeros años de vigencia del plan 
llegasen 500.000 personas a las ciudades, no era en verdad un 
fenómeno que se pudiese atribuir completamente al posible éxi
to de la operación, por cuanto su expulsión ya estaba decreta
da, no por el parlamento ni por los nuevos cursos de la econo
mía colombiana. 9 

Esto demuestra como en el fondo el Estado colombiano buscó la migra-

ción del campo a la ciudad como una estrategia para el desarrollo y 

que ésta aptitud política respondió a un plan denominado operación co

lombiana, que pretendía replantear las variables de desarrollo econó-

mi�o y social del país, por cuanto se consideraba que en el campo se 

venían dando una masa de trabajadores improductivos que podían ser 

vinculados a los centros industriales; en donde recibirían viviendas, 

servicios públicos, empleo y educación para sus hijos etc. Con esto 

se buscaba según Currie10

Promover una gran oposi�ión de las exportaciones 

9 VALLEJO MURILLO, Jorge. Prob1em�s de Método en el Estudio de la 
Cuestión Agraria. Universidad del Valle. Cali, 1980. p. 30. 

10 CURRIE, Lanchlin. Operación Colombiana. Un Programa Nacional de 
Desarrollo Económico y Social. OANE. Bogotá, 196 1. p. 31. 
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- Acelerar la tecnificación de la agricultura y de la ganadería

Iniciar la recuperación de un millón de hectáreas aluviales.

Todo esto dentro de un esquema de planificación que pretendía raciona

lizar el desarrollo tanto del agro como del país en general pero, que 

no se dió, dado el interés primordial que sustenta nuestra economía 

cual es la apropiación individual del producto social elaborado que 

hace difícil y contradictorio cualquier sustento de planeación. Por 

eso a 25 años más de haber planteado esas alternativas, las condicio

nes siguen siendo las mismas en cuanto no logran superar los bajos ni

veles de vida que aspira el campo colombiano. 

Hoy por el contrario encontramos que las políticas insti�ucionales 

buscan evitar las migraciones mediante programas institucionales que 

puedan captar la atención del campesino y sujetado más a su medio por 

eso cuando se habla de las ·instituciones en la comunidad de La Peña, 

se buscaban raíces y situaciones más profundas que permitieran expli

car el carácter presencial que estas pueden tener, y si en verdad pue

de decirse que inciden sobre el desarrollo o no de la comunidad, y 

que tipo de desarrollo se pretende estudiar cuando la comunidad alcan

za cierto nivel de presencia en la estructura administrativa del de

partamento, el Estado les proporciona instrumentos que ayuden a la ca

pacitación y elevación de las condiciones del nivel de vida de la po

blación. La presencia estatal más que sus instituciones, como es sabi

do se da a través de sus actores quienes la aceptación de la comuni

dad para poder hacer práctico las políticas enunciadas sean estas 
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agrarias; salud, educación y de servicios. Los indicadores objetivo 

de este conjunto de necesidades expresan un bajo nivel de atención por 

parte del Estado, el hecho de que tengan presencia no significa haber 

alcanzado el cambio ni el desarrollo ya que comenzando por el aspecto 

primordial como el agrario no es resulto dado el carácter que sigue 

imperando en torno a lo llamado Reforma Agraria y en fín a la asisten

cia prestada al pequeño agricultor romo también en el caso particular 

de los pescadores que integran la base social de ésta comunidad. Cuan

do no existe una capacidad para generar empleo y hacer del salario una 

situación.objetiva como es pasar de un salario nominal a un salario 

real, que permita adquirir todos los medios de existencia, hay que de

cir, que el desarrollo en cambio es simple ideologización y estrategia 

política porque esto no significa simplemente el montaje de programas 

asistencialistas, que no cambian situaciones, si no remedean situacio

nes que es diferente y que es lo que nonnalmente pasa en el campo y 

más concretamente en La Peña la búsqueda de la ciudad por parte de la 

gente joven y de toda aquella población considerada como fuerza econó

mica activa demuestran el poco ejercicio real del llamado desarrollo, 

como lo asistencialista que han sido sus programas PAN, DRI, INCORA, 

para el cambio comunitario y la búsqueda de nuevos significados en 

los niveles de vida de la población por el contrario, la crisis agra

ria hoy en día se torna más grave y el desempleo de la ciudad hacen 

que a última hora su población no tenga ni la oportunidad de emigrar 

corno trabajadores infonnal al mercado ocupacional de Barranquilla com

primiendo más la estructura social como económica de La Peña ante la 

poca capacidad de transformación que pueden tener las instituciones, 
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que mediante sus programas y activos investigan en la comunidad por 

desarrollar las políticas sociales del gran Estado burgués colombiano . 

• 
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3. LAS CARENCIAS DEL BIENESTAR AGRARIO EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA

COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL PROCESO DE MIGRACION 

El bienestar desde sus inicios se enmarca dentro de un rango ideológi

co como término y teórico a la vez, es a Tomás de Aquino a quien se 

le considera como el primer filósofo que usó por primera vez dicho 

término, pero como locución latina "conum commune 11 que luego pasa a 

ser trasladado al plano jurídico y político. 

La ley se entiende como la ordenación de la razón al bienestar común. 

La Real Academia considera el 11bum 11 como utilidad y beneficio e indi

rectamente se refiere a lo "común", cuandp habla del bien de la pa

tria, bien de la República, o sea que el ténnino se ·hace extensivo a 

lo que es de utilidad pública. A su vez, la "comunidad política", pa

ra Aristóteles fue definida como la completa suficiencia de la vida 

y como la vida suficiente y buena. 

Es decir en lo que podía catalogarse como los antecedentes históricos 

del término en su uso, como el concepto mismo se le ha atribuido valo

res altruistas, místicos, colocados por encima de los intereses y va

lores particuiares, resultando así un poderoso dispositivo ideológico 

encubridor al aplicarse a las sociedades en clase. Esta manifestación 
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es palpable por ejempló en un filósofo como Tomás de Aquino que en su 

obra la summa theogica afirmaba: "quien procura el bien común del pue

blo, como añadidura procura también su propio bien".11 Estas ideas

son utilizadas por los ideológicos del capitalismo y son más un espe

jismo que una verdadera realidad. 

Si se pretendió mostrar una síntesis de algunos rasgos ideológicos 

del propio término es con el fín de mostrar cómo el problema del bie

nestar, ha sido un problema conceptual para los ostentadores del po

der en la sociedad clasista y más concretamente para aquellos secto

res de población como el agrario que son los que más rigurosamente su

fren dicho problema: Empíricamente es comprobable el abandono que su

fre la familia campesina, que no recibe bienestar y que los rasgos 

ideológicos del llamado bienestar se hace manifiesto en aquellos pro-

gramas llamados de desarrollo de la comunidad que participa-

ción de todos para el bien común de todos, estos programas DRI-PAN y 

otros no han podi-00 modificar el flujo de corrientes migratorias mu

cno menos, crear bases de un bienestar real que motive al campesino a 

permanecer en su habitat por eso se busca analizar aquellos factores 

que vienen incidiendo en este problema y el cual es expuesto a conti-

nuación: 

3.1 LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA PEÑA COMO PROBLEMA AGRARIO 

11 LINARES, Lyseth. ROBLES, Nelly. 
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Hay que decir que la situación económica que vive la comunidad de La 

Peña se inscribe dentro de todo el contexto global que hace a la si

tuación agrícola del país y que afecta indudablemente a su principal 

gestor, el campesino. A quien se le ha dado un tratamiento político a 

su problema, y ha estado más definido por rasgos ideológicos que por 

estudios técnicos y sociales que busquen la superación de las preca

rias condiciones materiales de existencia del campesino. El problema 

agrario ha sido el centro del debate tanto de la derecha como de la 

jzquierda en donde se han trazado en debate ideologías y políticas 

que buscan presentar interpretaciones y salidas a la cruda realidad 

que vive el medio rural colombiano. En este proceso ambos polos polí

ticos resultaron más que distanciados, identificados, lamentablemente 

ya que el problema agrario en vez de verse como problema en sí, pero 

no aislado y por fuera de todo co�texto histórico como era el proceso 

de desarrollo del capitalismo en Colombia, y no sólo en función del 

desarrollo agrícola, sino como un problema que nacía como lo dice Be

jarano: "de la deformación del capitalismo nacional",
12 

que permitie-

ra explicar el atraso en el campo, el cual hoy a pesar de muchos de

bates y reformas, sigue siendo para el campesino su problema, por 

cuanto su nivel de vida nace de las posibilidades de desarrollo que 

alcance el sector agrícola en todas sus manifestaciones. 

Para el caso concreto de La Peña como comunidad ubicada hacia la sub-

región sur del departamento del Atlántico, en donde la Reforma Agra-

12 BEJARANO, op. cit., p. 
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ria tuvo un asiento, se hacía importante este encuadre para buscar 

una interpretación más objetiva a su problema dadas las característi

cas que encierra, y por ser esa sub-región el medio en donde la agri

cultura tiene su manifestación, dado el carácter industrial que tiene 

el departamento a partir de su capital, lo cual crea condiciones dife

rentes a la estructura económica general del departamento. Las políti

cas oficiales en esta materia se han hecho concretas para este espacio 

geográfico, en donde se programó un plan de desarrollo, que buscaba 

solucionar la grave crisis que vivía el campesinado de esta región que 

afanosamente emigraba hacia la capital creando situaciones explosivas 

al presionar la estructura urbana, que imposibilitada de absorver mi

grantes, los reducía a desempleados, vagos del medio industrial; estas 

presiones quisieron ser aguantadas por el Estado mediante acciones eco

nómicas y sociales que revisaron las condiciones de vida del agricul

tor atlanticense, por eso el INCORA promueve el llamado Proyecto Inco

ra No. 3 que pretendía generar una mayor nivelación de los indicadores 

físicos de la vida del campesinado. 

Junto a este proyecto se cumple el proceso de adecuación de tierras 

que buscaba la recuperación de estas mismas para ayudar a solventar 

el problema. Al pretender construir el llamado embalse de Guájaro, se 

buscaba esa doble finalidad, cual era de tecnificar la agricultura a 

esta subregión, como lograr mas tierras para ser incoradas. 

A pesar del impacto tecnológico que podía causar la represa en el ma

nejo del problema de la tierra, esto vino a beneficiar directamente 
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a los grandes propietarios quienes en última instancia podía llevar 

a cabo un proceso de mecanización en la explotación de sus tierras 

para las labores agrícolas. 

Dentro de este panorama el campesino de La Peña seguía aferrado a sus 

antiguas angustias y su problema económico no había sido resuelto por 

cuanto la fragmentación de la tierra en mini-parcelas no son el proce

so que garanticen una alta productividad económica para la familia 

campesina por cuanto el sentido del minifundio es el de la superviven

cia y de una economía tradicional que no genera demasiado excedente, 

por eso en lo que corresponde al problema agrario este fue más políti

co que real porque el proceso de abandono que el campesino de La Peña 

realizaba, no fue detenido y se incrementó con el transcurrir del 

tiempo al ser el sistema de crédito una barrera, más que una solución 

para alcanzar un apoyo financiero por parte del Estado. 

La comunidad de La Peña presenta como característica económica, dos 

áreas principales de sustento, por un lado la familia dedicada a la 

agricultura, que apoyada por las instituciones que tienen presencia 

en la comunidad buscan superar el problema de la financiación, la téc

nica y la distribueión y venta de sus productos que son eñ el fondo 

el problema que más afecta a la economía campesina, no solamente es 

saber cómo se cultiva sino cómo se comercializa el producto que es en 

donde radica también gran parte de la cadena de explotación que vive 

el campesinado colombiano y naturalmente el de La Peña que es afecta

do con las formas clásicas de la comercialización de las economías de 
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pendientes. En este intento de superar esta barrera el campesino de 

La Peña ha logrado crear una sociedad productora y transformadora de 

un producto agrícola como la yuca, con la asistencia técnica, como 

también la asesoría para hacer comprensible el proyecto a la familia 

campesina de La Peña, quienes ofrecían resistencia no solamente a aso

ciarse sino también al cambio, que procuraba la institución a la uni

dad familiar. No todas lograron comprender el significado del traba

jo asociativo y por el contrario abandonan el proyecto quedando redu

cido a la participación a un promedio de "los cuales hoy en día cuen

tan con una planta procesadora de materia prima, yuca para la produc

ción de harina, siendo vendida directamente al comercio de Cartagena 

y más concretamente al 

este mercado. 

", quien mantiene buenos precios en 

Este es un proyecto que hace parte del Programa DRI-PAN (Desarrollo 

Rural Integrado y Programa de Alimentación y Nutrición) junto con el 

A.C.0.I. (Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y el

Centro Internacional de Agricultura Tropical (C.I.A.T.). El cual bus

ca un desarrollo agro-industrial de la yuca, dada la alta productivi

dad que tiene ésta en la región. 

La yuca es uno de los cultivos mas tradicionales de la Costa Atlánti

ca de Colombia, y su producción se destina principalmente al consumo 

humano. En esta región, la yuca es muy popular entre los agricultores 

de escasos recursos económicos ya que además de ser producida a bajos 

costos es un cultivo resistente a la sequía, crece con facilidad en 
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suelos pobres y pennite una cosecha escalonada. 

La adaptación de este cultivo a las condiciones climáticas de la Cos

ta Atlántica y su popularidad entre los agricultores dan lugar anual

mente a una gran producción, lo cual satura la demanda en el mercado 

de raíces frescas, causa bajas en los precios y ocasiona serios pro

blemas de mercadeo � los productores. La falta de mercados alternos 

y el escaso desarrollo agro-industrial de la zona agravan la situación 

de los productores de yuca. 

Una fonna de resolver estos problemas consiste en secar raíces al sol 

lo cual permite obtener un producto que puede ser almacenado por perío

dos largos sin problemas de deterioro, para ser luego utilizado en la 

preparación de alimentos balanceados para animales. Este mercado pre

senta una demanda creciente de yuca seca para uso como substituto del 

sorgo y otros cereales. En la actualidad en la comunidad de La Peña 

se viene realizando este proyecto con notable éxito y se ha converti

do en base de la economía de numerosas familias que en fonna coopera

tiva decidieron asociarse para buscar superar problemas económicos y 

sociales que la propia región viene creando en materia agrícola, dada 

la pobreza de los cultivos y de la poca ayuda estatal en general. En 

cuanto a la característica de la asociación esta consta en primera 

instancia con la financiación de la Caja Agraria quien facilitó un 

préstamo de $800.000, como capital inicial y en cuanto a la mano de 

obra ésta puede ser aportada por los propios agricultores quienes 

pueden organizar grupos de cada lote de yuca fresca. Por ejemplo, 
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quince agricultores organizados pueden formar tres grupos de trabajo 

de cinco agricultores cada uno, y cada grupo puede responsabilizarse 

por el procesamiento de un lote. En esta forma cada agricultor solo 

necesita aportar un día de trabajo por. semana. El único trabajo que 

debe realizar cada día es el volteado de los trozos, el cual está a 

cargo de un operario permanente, quien también tiene la responsabili

dad del mantenimiento general de las instalaciones de la planta de 

secado. 

Por otro lado la preocupación del plan ha estado orientado por conse

guir un proceso educativo, en el cual pueda darse una mejor utiliza

ción del ingreso a fin de que el consumo que se espera por parte del 

productor campesino se dirija realmente a mejorar niveles nutriciona

les del total de la población rural, q�e permitan una superación a 

la poca resistencia que presenta el aspecto salubritario en la pobla

ción ya que cada uno de los aspectos se relacionan estrictamente con 

la situación económica de la población. 

La comunidad de La Peña, no solamente se dedica a la práctica de la 

agricultura, sino también a la pesca dadas las modificaciones crea

das por el embalse de Guájaro en la estructura económica de la comu

nidad que permitió que un sector de la población tuviera como princi

pal actividad económica la pesca, que en forma individual resulta ser 

un medio simplemente de subsistencia porque no alcanza una alta ren

tabilidad para satisfacer los demás renglones que exige todo grupo 

familiar. 
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En la última instancia la comunidad de La Peña no ha podido superar 

los factores que vienen incidiendo en su proceso emigratorio debido 

a que las políticas agrarias no detenninan en el fondo cambios cali

ficativos y las expectativas seguirán siendo superiores dado los efec

tos económicos que en el momento se hacen más tangible en el campo . 

La unificación institucional de la Refonna ha obligado a implantar la 

clase política, un nuevo proyecto agrario que permita definir mejores 

perspectivas básicas, que incremente el bienestar del campo y acele

ren los factores que progresivamente vienen afectando el financiero 

agrario nacional como local. En La Peña la timidez de los comunita

rios, no logra efectividad plena por cuanto, la instricción en las 

políticas financieras definen el alcance de la programación que en ma

teria de cobertura es relativamente bajo. Para La Peña fenómeno de la 

adjudicación de tierras se tornó conflictiva en los últimos años, por

que ellos habían invadido y restablecido para la explotación agrícola 

resultaron siendo más adelante lesionado por terratenientes de la re

gión, como también INCORA demora y fragmento la demacía la entrega de 

parcelas. 

Estas anomalías y escasez de atención institucional, en finne oportu

nidad, se instituyeron los elementos objetivos de los deseos reitera

tivos emigran en busca de mejores oportunidades siendo el principal 

centro de atracción Barranquilla por sus impactos urbanos, cultural 

en todo el torno cultural del departamento. 
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3.2 PAPEL DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA EN MATERIA DE BIENES-

TAR 

El Estado tiene presencia en todas las manifestaciones de tipo comu-

nal por cuanto el aparato político administrativo llega hasta la mas 

simple organización y tiene prssencia institucional .no solamente a 

través del campo de la Ley, sino también dentro de todo el engranaje 
• 

de la llamada división político-administrativa que conecta a cada uno 

de sus elementos por muy simple que sea, como en el caso de La Peña, 

que por su carácter de corregimiento no deja de ser parte de la divi

sión política administrativa de Colombia y de recibir atención en ma-

teria de programas que buscan ampliar horizontes en el marco del de-

sarrollo social, como económico. 

Como se dice el Estado llega hasta el mas m1n1mo r1ncon donde se ex-

prese la nacionalidad colombiana y su presencia es un signo de rea

firmación de dicha nacionalidad, en el caso de estas pequeñas comu-

nidades agrarias hay que decir que por estar haciendo parte de su de-

partamento más centralizado geográficamente y por tener importancia 

dentro del panorama, económico del país. La presencia estatal se hace 

en forma deficiente. La primera forma de hacerse el Estado presente 

es cuando comienza a buscar una solución al problema de la tierra y 

realiza una distribución de la misma, en ese sentido la presencia 

institucional se siente a través del Incora, Caja Agraria, quienes 

realizan un aspecto importante dentro del proceso que busca mejorar 

o desarrollar el Bienestar Social de la población y que tiene que co-

57 



menzar por el empleo o la garantía del trabajo, esto es la esencia 

del bienestar ya que de aquí dependieron las condiciones materiales 

de existencia del grupo familiar. Si el Estado no logra ejercer una 

sana política de empleo no podrá decir que busca superar la pobreza 

y carencias en general que pueden estar afectando a la población por 

eso el pleno empleo es el primer aspecto que debe buscar todo Estado 

que quiera brindar bienestar social, por eso hay que decir, que este 

es un sistema relacionado de instituciones sociales unificadas por 

valores, objetivos y principios operativos comunes: 

Los aspectos institucionales de la vida social que expresan la preo

cupación colectiva de la sociedad por el bienestar de sus miembros 

en cuanto individuos, grupos familiares y comunitarios, que deben 

ser protegidos y garantizados por todo Estado, como director e inter

ventor de la economía nacional que debe controlar el nivel de vida de 

toda la población, como requisito para promover una mayor rentabili

dad por eso, existe la tendencia de generar un mayor bienestar en el 

medio urbano que el agrario por cuanto, requiere de todo un complejo 

sistema de seguridad social, que las expectativas del medio urbano 

obliga para poder hacer rentable la producción industrial y en gene

ral económica. El campo por el contrario es el menos protegido insti

tucionalmente en este aspecto y en general todos reciben una baja co

bertura en los diferentes niveles que hacen a la seguridad social y a 

la cual las comunidades pequeñas como La Peña sufren más este impac

to. Si el problema del empleo no fue resuelto mucho menos aquellos 

aspectos relacionados en materia de vivienda, salud, recreación, edu-
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cación. La comunidad de La Peña presenta una infraestructura mjnima, 

tanto física como social. que le garanticen a la población ciertas 

demandas de carencias relacionadas con salud, educación, manejo de 

suelos, aguas que se orientaban estrechamente a las necesidades de la 

producción de la comunidad. Dentro de lo aparencial del problema, apa-

recen cada uno de estos aspectos atendido� por las siguientes institu-

cienes como la Caja Agraria, ICA, INOERENA, HIMAT, Instituto Colombia-

no de Bienestar Familiar, Servicios de Salud, Secretaría de Educación 

etc. Cada una intentando cumplir con sus propósitos, tendientes a lo-

grar modificaciones que adecúen tanto al sujeto social, como al espa-

cío sobre el cual se desarrollo. Dentro de los alcances logrados por 

la política social del Estado hay que decir: 

Que la necesidad de vincular la comunidad a la cabecera mu
nicipal obligó a la construcción de una vía que ayudó a fa
cilitar la comercialización de la producción existente, que 
facilitara un movimiento económico a la comunidad provechosa 
para su elevación de vida, junto a esta realidad, la comuni
dad recibió un impulso con la integración a la electrifica
ción rural. que necesariamente ha beneficiado al grupo fami
liar. 13 

La población cuenta con la provisión de agua potable, como con el con

trol de los programas llamados M.A.C. de módulos sanitarios (instala

ción de tazas) que buscan desarrollar mayor cobertura en prevención a 

la salud, para aquellas enfermedades transmisibles por contacto con 

"heces", a esto contribuye la asistencia que los Servicios de Salud 

13 FLOREZ, Luis Fernando. GONZALEZ MUÑOZ, César. Industrias, Regio
nes y Urbanización en Colombia. Oveja Negra. p. 66. 
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del Atlántico hacen a través de una promotora social y una enfermera 

que atienden los casos en fonna ¡.ermanente como la atención periódica 

que reciben gracias al programa de medicina rural. 

El acontecer diario de la comunidad viene determinando una atención 

en educación tanto primaria como en pre-escolar que viene siendo aten-

dida por la Secretaría y que busca hacer de esta educación un proceso 

coadyuvante para la práctica agrícola y la nutrición. 

Todas estas situaciones son atendidas por las diversas instituciones 

que en una u otra forma logran participar del acontecer diario de la 

comunidad en su desarrollo social y económico, que en el fondo no es 

mucho, s,empre representa una ayuda para las condiciones de abandono 

en que se sumerge el campo colombiano y por ende La Peña. 

La presencia institucional del Estado, mediante programas concretos 

que buscan atender el desarrollo comunitario sin extensión del propó-

sito que busca fundamentar un bienestar agrario en estas comunidades 

rurales que no existe porque carecen de las formas perspectivas y sig-

nificado que encierra la seguridad social para el sector urbano, que 

en el fondo descansa en la productividad del trabajador, en ténninos 

relativos ya que su sistema de atención estatal no beneficia a toda 

la población desocupada o sub-ocupada por limitaciones infraestructu-

rales o por recursos económicos de la población para hacerse a una 

mínima atención estatal. Si esta situación se presenta en el medio 

urbano, si la ciudad es foco de conflicto por esta situación, el cam-
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po que le toca, por eso cuando se trata de hablar de bienestar en el 

sector agrario hay que preguntar, cuál bienestar hasta ahora las aten

ciones son demasiado restringidas porque tienen un sentido político 

e ideológico su programación y por qué en Colombia la planeación para 

el desarrollo es un mito, más que una realidad. 

Por eso en La Peña la presencia del Estado indudablemente se siente, 

porque procura desarrollar un bienestar, pero que no puede ser real 

por las contradicciones que van implícitas en cada uno de los manejos 

institucionales que se hacen de la problemática social comunitaria de 

La Peña. La esencia que obstaculiza su desenvolvimiento social y eco

nómico no son superadas por ser atendidas tangencialmente y por per

dida de descentralización de programas, financiación y recursos téc

nicos que a veces no permiten un trabajo interinstitucional, para la 

búsqueda de una mayor oportunidad en materia de bienestar social en 

la comunidad de La Peña. 

3.3 EL IMPACTO URBANO-INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA 

Cuando se habla del impacto de influencias que ha podido tener la co

munidad de La Peña, en su relación económica con la ciudad de Barran

quilla se hace partiendo del hecho que la ciudad por su alto grado de 

desarrollo industrial como la expansión urbana, crea expectativas de 

toda índole dentro de este tipo de comunidades que carecen de pocas 

oportunidades y que piensan que una ciudad como Barranquilla puede 

ser la solución a sus múltiples problemas, por eso el contacto con el 
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medio urbano ayuda al cambio ideológico y valorativo que ellos hacen 

de sus necesidades y por lo tanto buscan respuestas a sus problemas 

integrándose a la ciudad en forma marginal. 

El area de influencia de la ciudad al campo ha sido determinante, en 

el ascendente proceso de la economía mercantilista, que paso a paso 

tendía a afirmarse. La ciudad penetra y afirma su predominio económi-

co al centralizarse todas las funciones y al hacerse necesario para 

el amplio proceso económico interno mantener esa centralización, que 

conlleva a un ahogamiento, de las economías no urbanas. 

En el caso de Barranquilla se cumplen estos procedimientos. El depar

tamento del cual es capital no se caracteriza por ser agrícola y gana-

dero, la preminencia de la economía urbana marca la influencia sobre 

todo el departamento. La facilidad en vías de comunicación han ayuda-

do a penetrar en centros rurales, cuando se genera el proceso económi-

co de mercadeo entre el campo y la ciudad. La economía industrial en 

las condiciones estructurales de la economía del país deprimen, las 

agilizaciones de políticas al campo. Barranquilla ejerce un poder de 

atracción pero el medio rural que lo , y que bajo una 

deficiente infraestructura de servicios, piensan que la ciudad lleva-

ra sus aspiraciones, por cuanto es preferible ser un marginado de la 

ciudad que obtiene un mínimo de cobertura en los servicios comunita-

rios del Estado, que mantenerse en el agro, en donde nunca llega la 

institucionalidad de las políticas sociales del Estado sino apenas su 

mensaje. Para La Peña no es indiferente el hecho impactante de un me-
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dio urbano como Barranquilla por cuanto, ella resulta deteriorada en 

su estructura demográfica, por el fondo de la cuestión estriba en su 

endeuda organización económica que no pudo retener a su fuerza de tra

bajo joven, por ser precarias tanto lo agrario como lo pesquero y no 

existir otras actividades secundarias que sustentarán, un movimiento 

económico que regulara la vida social de la comunidad. 

En La Peña al no darse ninguna institucionalidad en forma presencial, 

que determinara cierta presencia viva del Estado, tampoco integro en 

forma permanente la comunidad y las políticas que llegan a La Peña 

era un reflejo nada más. La generación con explotación natural de la 

tierra y de la riqueza pesquera, que contaba con poca ayuda. El peso 

económico de Barranquilla fue impresionante para estimular las movi

lizaciones demográficas que sufrió la comunidad, y que despertaron 

flujos migratorios. La pobreza del campo es la causa básica de su des

poblamiento y la atención de un bienestar social real es el hecho mas 

elevante de la atención circunstancialista que mantiene el Estado pa

ra estos grupos. 

La Peña es una más de estas regiones que carecía de todo y encuentran 

la salida de la comunidad su respuesta ante su estéril economía y de

seos de cambio. 

Cuando se considera la importancia que ha tenido la variable urbano 

industrial en la comunidad de La Peña, se hace partiendo de una con

sideración teórica manifiesta por Singer cuando dice: "que los flujos 
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migratorios son respuesta a los cambios en las relaciones productivas 

y a la consolidación de un· determinado patrón de desarrollo capitalis

ta11 . 14 En este sentido, son grupos sociales diferentes y que ocupan

posiciones sociales distintas en el proceso de producción (campesinos, 

parcelarios, proletarios agrícolas), los que readecúan su distribución 

especialmente las nuevas condiciones impuestas por el desarrollo y las 

fuerzas productivas. 

Esto permite correlacionar como un centro industrial como Barranqui

lla absorbe y diluye poblaciones dentro de su área de influencia, in

capaces de lograr en su mismo habitat mayor despliegue económico, da

do los bajos niveles de las fuerzas productivas que integran ese sec

tor económico como es el caso del campo, en la subre�ión, sur del de

partamento en donde la penetración capitalista no ha logrado transfor

mar sus precarias condiciones existentes, lo cual oqliga a la pobla

ción a una readecuación especial en busca de mayores expectativas so

cio-económicas culturales y sicológicas al expresar con este deseo un 

sentido de equilibrio y estima de su grupo familiar. 

14 Ibid., p. 61. 
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4. EL TRABAJO SOCIAL EN El MEDIO RURAL Y ESPECIALMENTE

EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA 

Como disciplina científica que es el Trabajo Social, está en condiC)O 

nes de poder intervenir en cualquier me.dio social, sea éste de tipo 

urbano o rural, dadas las condiciones inherentes a su composición y 

que le permiten atender al individuo o familia, dentro de su contex 

to socio-cultural y económico, lo diferencial radica en el campo de 

experiencia que se hayan acumulado como parte de una praxis más con 

tinua y que le da a su quehacer un mayor grado de racionalidad en cuan 

to a la comprensión de problemas concretos con relación al medio estu 

diado. 

El Trabajo Social por su esencia es urbano, porque nace como respues 

ta a una sociedad en donde el conflicto capital-trabajo debería ser 

su máxima predisposición, y como profesión sería necesariamente un 

instrumento funcional a una sociedad urbana en donde se creaban sin 

número de problemas producto del complejo mundo de explotación a que 

el modo de producción capitalista comete a la fuerza laboral. Es par 

tiendo de estas consideraciones como se determina la mayor experien 

cia del Trabajo Social hacia el medio urbano, por ser éste el centro 

en última instancia de mayor trabajo, como mercado laboral en última 
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instancia. 

Al convertirse el Trabajador Social en el agente regulador del llama 

do bienestar social en el Estado burgués, éste penetra las diversas 

esferas en que se ve la necesidad de desarrollar esta situación, co 

mo en el medio agrario en donde el bienestar social que es más bien 

institucional y de baja calidad, no "requiere" de una profesionalidad 

en su manipulación por cuanto éste es casi inexistente y, por lo tan 

to, impracticable para el profesional. 

El Trabajo Social en el medio rural, enfrenta una mayor dificultad pa 

ra hacer más funcional su praxis, dado el hecho de que se tiene una 

cobertura más limitada en este sector económico. El medio agrario en 

Colombia no posee una infraestructura social que pennita señalar una 

real penetración de la política social del Estado en la búsqueda del 

mejoramiento de los niveles de vida de quienes laboran en el campo. 

Cuando se plantea esta situación, no se quiere decir que el Trabajo 

Social no tenga opción de hacerse en el medio agrario, por el contra 

río, se ve las dificultades objetivas por las que tiene que atravesar 

el Trabajo Social� para poder hacer una función real en este sector. 

El campo tiene atención por parte del Estado a través de las institu 

ciones agrarias que, en una u otra fonna, buscan llevar a cabo la ma 

terialidad de una política económica y social que garantice ese míni 

mo de cobertura, pero lo cierto es que a nivel de situaciones como sa 

lud, educación, trabajo, recreación y cultura, se mantienen en situa 
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ciones más deplorables que la clase obrera organizada de la ciudad. 

Si se observa en donde radica la política de Seguridad Social para 

el jornalero, para el minifundista y para el campesino medio, tocaría 

observar las formas de relación laboral que se dan y la protección 

que el patrón (terrateniente) brinda. La legislación para este seg 

mento desde la población que labora, no concuerda con lo avanzado de 

la legislación social que se promulga hoy en Colombia y toda la Améri 

ca Latina. Una cosa es la política social en los centros urbanos y 

otra la situación que se ofrece en el campo. Al Trabajo Social le que 

da más fácil cumplir con su papel en la ciudad, ya sea en nivel priva 

do o en el oficial. El medio de acción es amplio, como puede ser el 

ejercicio de un bienestar social laboral, o sus frases en una red ins 

titucional del Estado. 

Mientras, en el campo, su intervención estará determinada por la red 

institucional, y más específicamente, en aquellas agrarias, ya que en 

Colombia la institucionalidad del bienestar social se diluye, porque 

la centralización es uno de los factores más agobiantes de esta situa 

ción, las ciudades intermedias son las que recogen el manejo institu 

cional, en el medio agrario mientras las veredas y tierras en donde 

propiamente se llevan a cabo la producción agraria no cuentan con la 

presencia viva del Estado. 

Caso de esta situación es por ejemplo la comunidad de La Peña, quien 

representa una pequeña comunidad de agricultores y pescadores, que de 
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rivan el sustento de dos actividades� administrativamente pertenecen 

al municipio de Sabanalarga, en donde hay la centralización de las di 

versas instituciones que dan la posibilidad de una cobertura en mate 

ria de bienestar social. La educación, la salud, vivienda, recreación 

de trabajo, etc. Presentan una mayor potencialidad de beneficio para 

esa población, de aquellos otros núcleos que pretenden influir con su 
� 

programación de extensión de las políticas sociales del Estado. Aquí 

pueden tener y tiene una mayor acogida el Trabajo Social por cuanto· 

es operante su función en la red institucional, pero en lo referente 

a otros núcleos como el de La Peña, en qué medida podría sustentarse 

una acción profesional que naciera de la red institucional en el tiem 

po de investigación no se encontró manifestaciones de que el Trabajo 

Social, de cualquiera de las instituciones que tienen como objetivo 

en unas ciudades intennedias como Sabanalarga o Barranquilla,-sean 

agrarias o de servicio-, hayan buscado una participación real de la 

comunidad. 

El hecho de no darse un bienestar social como respuesta a la política 

de seguridad social del Estado para la familia campesina, no quiere 

decir que no existan las carencias para que éste intervenga por cuan 

to no solamente su participación es para operacionalizar esta realidad 

sino también para desmenuzarla y contribuir con una opción crítica y 

de autogestión que de existencia. Lo usual es que el Estado no utili 

ce el Trabajo Social en el medio agrario, ni para llevar a cabo cier 

tos programas que requieren cambios de aptitudes y actitudes y de asi 

mil ación de nuevos procesos teóricos que obligan� una revaloración 

68 



de sus papeles en la producción agraria a pesar de todo ésto y de lo 

que se encuentra diseñado en los planes de desarrollo del Est�do, en 

donde se considera que la promoción social es una variable tan impor 

tante para los planes tecnológicos que pretenden el cambio no se lo 

gra ver una política de utilización del profesional en Ciencias Socia 

les y mucho �enos del Trabajo Social. 

Por eso, hay que decir que la participación que éste puede tener en 

las instituciones que trabajan con el medio agrario, radican más bien 

en el aspecto administrativo y con sede en las ciudades grandes e in 

termedias pero en ningún caso se encuentran, en el manejo de la pro 

blemática rural del país; esto ocurre en la comunidad de La Peña y en 

todo el medio agrario del departamento. La asistencia del Trabajo So 

cial es inusual y si tiene presencia en la comunidad es por medio de 

un grupo de práctica que trabaja aisladamente y por fuera del contex 

to interinstitucional que puede darse en La Peña. La presencia de 

las instituciones agrarias aquí en La Peña, son representativas en 

cuanto tienen delegación en sus funcionarios y técnicos que manejan 

en su programación, quienes tienen su base operativa en la cabecera 

municipal o en la propia capital, apenas La Peña es un sitio de traba 

jo para la institución. 

4.1 EL TRABAJO SOCIAL Y LA PARTlCIPACION INSTITUCIONAL AGRARIA EN 

LA PEÑA 

El Estado en lo referente a la asistencia de su bienestar social en 
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el medio rural agrario, lo cumple, en primera instancia, cuando agi 

liza la asistencia· técnica, ya sea en lo agrícola o en lo ganadero 

o pesquero. En La Peña, el gobierno tiene participación presencial,

a través de programas que buscan adecuar circunstancias deprimentes 

en el núcleo familiar, su estructura económica que gira sobre lo agra 

río y lo pesquero recibe asistencia técnica-financiera; pero con las 

otras carencias de tipo comunitario como educación, salud, recreación 

y vivienda, lo mismo que servicios, puede decirse que es mínimo por 

no decir que escaso; en verdad, aquí no se siente ninguna atención bá 

sica y con programas estatales para la creación de un bienestar social 

en el campo, se personifica simplemente el mensaje. 

Ante este cuadro, el Trabajo Social fué presencia, cuando su labor es 

tá determinada por su relación institucional, con las diferentes áreas 

de bienestar que impulsa el gobierno, ya sea a través de instituciones 

como el ICBF, INSCREDIAL, Caja Agraria, SERVISALUD, Subsistema Oficial 

de Educación y COLOEPORTES. 

Si es verdad, se denomina proyección del departamento a este medio ru 

ral como a la vez de aquellas instituciones netamente agrarias 'que 

buscan desarrollar mejores avances en este medio. Podría pensarse que 

fuera de los programas nacionales DRI-PAN, el departamento ampliaba la 

atención de su área rural definiendo más claramente políticas regiona 

les que encontraran el bajo nivel económico de la comunidad y por el 

contrario, se decidiera a impulsar ayudas específicas mediante sus 

propios recursos. 
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El Trabajo Social al no estar involucrado dentro de estas perspecti 

vas para encaminar polí�icas de restauración social, en el medio ru 

ral del Atlántico, como de La Peña en concreto, no encuentran el ca 

mino real para intervenir, porque el Estado viene manejando todos sus 

programas en términos de asistencia como una cuestión sumamente téc 

nica, en donde el papel de la comunidad, como de la familia y el in 

dividuo a pesar de ser reconocidos, no tienen materialización en el 

impuesto real que debe alcanzar, por cuanto se descuida el aspecto de 

la formación social, del desarrollo social dirigido que estaría en ma 

nos de Trabajo Social, quienes preparados para tal función, podrían 

fijar mediante procesos sistemáticos una mejor dinámica en el grupo 

familiar y, por ende, en la comunidad. 

El cambio también tiene que ser explicado, demostrado y racionaliza 

do para buscar entre la comunidad una posibilidad mayor de aceptación 

y responsabilidad que lleve a la identidad de las necesidades de la 

comunidad con los programas establecidos y los fines de un cambio al 

no darse una presencia del Trabajador Social en la comunidad, por cuan 

to las instituciones de carácter regional como nacional, no ejercen 

su quehacer profesional para intervenir en esta realidad. Queda difí 

cil negar lo positivo o negativo de su intervención. Desde el punto 

de vista técnico es posible como de algunas experiencias de otras en 

cada zona que si existe una gran necesidad que el Trabajador Social 

se una al trabajo de cambio en el medio y más para aquellas pequeñas 

comunidades en donde la tradición y los valores culturales como el 

analfabetismo, pueden resultar su factor negativo para el cambio. 
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En La Peña no se encuentra definida la participación del Trabajador 

Social: por cuanto a ella solamente llega una asistencia técnica fi 

nanciera sin interesarle a las instituciones, si los programas PAN

DRI y demás proyectos que gesten puedan tener una plena aceptación 

en el núcleo familiar. Ellos valorizan en la variable económica y 

técnica de los programas, el hombre como ser social queda sobrando 

aunque esto se reconozca en los ·Planes de Desarrollo Nacional, en úl 

tima instancia cuando se trata de aplicarlo, se crea un vacío del Plan 

Nacional, objetivos y metas de la clase política y la burocracia admi 

nistrativa de los institutos o cumplir con dichos programas. Aquí no 

se planifica el recurso humano, ni la promoción parcial del plan, por 

eso es concreta una participación del Trabajador Social en el medio 

a.grario.

4.2 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR AGRARIO 

El Trabajo Social como disciplina científica ejerce su atención en lo 

referente a las carencias que afronta la comunidad, como la familia 

y el individuo. Dentro de esas situaciones es factible que el profe 

sional del Trabajo Social entre a colaborar con la autogestión básica 

que debe caracterizar la situación problema de comunidades o indivi 

duos, en donde el Trabajo Social sea elemento esencial en la política 

autogestionaria que se promueva para alcanzar los cambios deseados. 

Si se tiene en cuenta que en la sociedad colombiana, la ciudad tiene 

predominio sobre el campo, se enmarcan regiones que acumulan más po 
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breza que cualquier medio urbano es natural, el conflicto familiar, 

entorno-individuo se manifiesta y desdibuja la calidad de una vida 

material, espiritual, en donde se subhumanizan los valores reales del 

hombre concreto. 

Dentro de estas perspectivas y de las posibilidades que tiene el Tra 

bajador Social de intervenir, hay que decir que su perfil profesional 

se ha· aumentado más hacia el medio urbano, producto del esquema edu 

cacional que responde más a la economía industrial que a la agraria. 

Pero muy a pesar de eso, las anotaciones teóricas y las experiencias 

individuales, como de aquellas instituciones son promovidas un cambio 

en el campo del Trabajador Social que crece en la factibilidad de su 

intervención en el medio rural. 

El Trabajador Social podrá desarrollar sus funciones en el medio agra 

rio tanto a partir de las pautas institucionales y sus objetivos; en 

la comunidad, como también sus propias funciones inherentes al Traba 

jo Social y su aplicación en una comunidad. 

Sus funciones son: 

Señalar un proceso de diagnóstico-estudio que permita el conocí 

miento descriptivo-explicativo de la comunidad, para poder llegar a 

deducir necesidades y alternativas al tipo de intervención que la ins 

titución. 
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Diseñar programas específicos que busquen el acercamiento entre 

la comunidad y la institución, para que de esta manera se dé una me 

jor identidad de las políticas, entre fa�ilia y Estado. 

Detectar líderes que puedan aglutinar a la población, en asocia 

ciones básicas para iniciar los programas comunitarios y plantear el 

tipo de cambio deseado. 

Agilizar condiciones de expectativas del grupo familiar y los 

objetivos del programa de que no den espacio para que sus programas 

puedan vigenciar. 

Estimular en la comunidad el sentido de la participación median 

te técnicas especiales y lograr un trabajo asociativo que rompa el 

individualismo y el aislacionismo de los miembros de la comunidad. 

Mantener abierto los canales de comunicación e interés tanto de 

la institución a la comunidad, como de la comunidad a la institución. 

Hacer presentes los objetivos institucionales de los programas y 

que éstos tienen efecto .o relación con las condiciones concretas que 

pretenden superar. 

Dadas las condiciones que presenta la comunidad de La Peña y teniendo 

en cuenta las organizaciones que tienen presencia en ella, es facti 

ble que el Trabajo Social pueda cumplir con un rol detenninante como 
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es el de integrador, organizador y planificador de los vacíos que 

afronta la poblaci6n, pero que pueden ser supe�dos, si el Trabajo 

Social afronta un trabajo comunitario, apoyado básicamente en los 

grupos de base de.la comunidad, su praxis podrá estar orientada por 

un plan de trabajo que señalará necesariamente la delimitación de 

unas funciones específicas que obliguen al Trabajador Social a llevar 

a c9bo un ejercicio profesional racional en La Peña de acuerdo a es 

to, es posible reseñar un mínimo de funciones propias dentro de la co 

munidad teniendo en cuenta las condiciones reales que presenta: 

Llevar a cabo un proceso de intervención-investigación que tien 

da a consolidar etapas sucesivas para planear el desarrollo de la ca 

munidad. 

Censar las organizaciones áe base existent-s en la comunidaá y 

averiguar su esencialidad organizacional. 

Realizar un inventario de recursos con que cuenta la comunidad. 

Coordinar la búsqueda de una integración entre la comunidad y el 

sector institucional que tiene presencia en el medio agrario. 

Detectar líderes en la comunidad. 

Crear fuentes de trabajo entre los diversos grupos de base en 

forma coordinada. 
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Promover el conocimiento correspondiente del plan de desarrollo 

entre los núcleos familiares para poder definir metas y objetivos con 

cretos con el apoyo y esfuerzo de la familia y el individuo en la co 

munidad. 

Organizar, dirigir y controlar la ejecución de los programas y 

proyectos que en fonna intergrupal se den en los grupos de base, para 

promover el desarrollo comunitario. 

4.3 PROPUESTA DEL TRABAJADOR SOCIAL A LA PROBLEMATICA DE LA 

COMUNIDAD DE LA PEÑA 

Toda acción que va encaminada a la comprensión de la totalidad inves 

tigada también debe expresar sus marcos de referencia, en cuanto a al 

ternativas que puedan ser potencialmente la salida al problema enun 

ciado, sino también pueda ejercer un acerbo de respuestas propias de 

cada situación concreta. Para e1 caso que se intenta plantear como 

es e1 problema de las migraciones en La Peña y los efectos que esto 

ocasiona a la estructura tanto demográfica de ello como a la inciden 

cia que esto causa en términos económicos y sociales, tanto al grupo 

familiar como a la comunidad en sí y las expectativas generadas que 

se dieron para despertar este desplazamiento de población hacia cen 

tros de mayor producción y por ende, de mayor generación de empleo. 

Los lineamientos generales, denominados políticas de participación co 

munitaria en la atención a los problemas agrarios que hacen a la comu 
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nidad de La Peña, se plpntea en términos de estretegia, para llevar 

a la práctica a que la población considerada como marginada tanto geo 

gráfica como cultural, social y económicamente, la más propensa a emi 

grar, pueda conscientemente participar de un proceso de acción social, 

por mejores niveles de vida que signifiquen mayores oportunidades en 

las diversas instancias que hacen a la comunidad. En este intento de 

participación comuritaria el aparato institucional cumple su rol de 

dirección, la planeación y programación no podrán ser procesos verti 

cales en el cual se establece desde nivel central y con el máximo de 

detalle, las acciones a ejecutar en toda comunidad. 

Vista la planeación desde la base, se parte del conocimiento de cada 

comunidad particular y se inicia en el estudio de las alternativas pa 

ra enfrentar los problemas que se buscan resolver, cumpliendo los ob 

jetivos propuestos a nivel nacional. 

Este discurso, basado en la filosofía del Estado, aparentemente mues 

tra a las comunidades como las protagonistas del proceso. Si se ana 

liza lo anterior, teniendo en cuenta que el Trabajo Social participa 

en este proceso, hay que decir que en este contexto social es conside 

rada como 11un instrumento de acción social II manejado por el Estado pa 

ra concretizar las políticas de participación comunitaria en la prác 

tica, es decir, se limita su acción al señalarle unos lineamientos que 

lo reducen en parte a ser "manipulador" de las clases sociales domina 

das. Que condicione su quehacer profesional a los intereses de las 

fracciones de clase que están en el poder, se imponen a todos los ni 
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veles las instituciones de poder quienes a la larga dirigen el proce 

so desde el estudio hasta la planeación, programaci6n y ejecución. 

Ello invalida lo que dice el Estado apareciendo en la práctica con un 

11modelo de participación comunitario restringido". A este nivel co 

rresponde reflexionar a Trabajo Social para que asuma compromisos y 

no pierda de vista la dinámica de las realidades sociales. 

En la realidad social estudiada tica a Trabajo Social reflexionar pa 

ra formular una propuesta de Trabajo Comunitario relacionado con pro 

blemas agrarios y concretamente, con la comunidad de La Peña. El pro 

blema o conjunto de situaciones que vive d1cha comunidad, se inscriben 

dentro del conflicto social, característico de la realidad nacional 

del país. Se hace necesario que como plan de acción que se pretende 

enunciar, éste venga precedido de una participación a partir de la ba 

se y tener en cuenta sus aspiraciones y expectativas. 

Los profesionales son sentido de pertenencia de clase y fundamentados 

en una perspectiva política-ideológica, deben comprender que su queha 

cer no es simplemente el profesional que está por encima de lo ideoló 

gico o político, porque será en la práctica un instrumento más de do 

minación del sistema que trata de impulsar el estudio y la práctica de 

las realidades sociales como algo carente de contradicciones y simple 

mente como un fenómeno de las injusticias y del desorden administrati 

vo de un Estado. Por eso se pide una mayor reflexión a la hora de bus 

car planes de acción por cuanto éstos deben ser consultados con las 
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comunidades y ellos deben ser-.;u principal gestor. 

4.3.1 Plan de Trabajo para elevar la potencialidad de una autogestión 

en la comunidad de La Peña como paso a un desarrollo operacional 

hacia el cambio 

El Plan busca elevar tanto el nivel de conciencia de los habitantes de 

La Peña y elevarlos a un enfrentamiento con su realidad, en donde la 

comprensión de su atraso y miseria puedan ser aprehendidos a partir de 

unQ asimilación real, en que se descubra la esencia de su condición de 

pobres del campo y develar en el sentido alienante de las instancias 

ideológicas que lo subyugan. Esto pennitiría en la comunidad una afir 

mación de su ser social como clase que coadyuve a la expresión tanto 

cultural comv social de la comunidad, que contribuya en esencia a la 

defensa y organización de su patrimonio tanto material como espiritual. 

4.3.2 Problematización de la comunidad 

El diagnóstico preliminar que se hizo de la comunidad de La Peña, per 

mitió clarificar las necesidades en la siguiente manera: 

Como necesidades sentidas: escasez de tierras, poca asistencia 

financiera, tierras de poca fertilidad. 

Como necesidaáes reconocidas: inexistencia de empresas comunita 

rías, restricciones en la asistencia técnica -poca capacidad de inte 
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gración comunitaria-, tendencia al individualismo, conflictos ínter 

grupales (pescadores-agricultores), abandono en materia de salud y 

recreación. 

Necesidades descubiertas: falta de programación en materia de 

atención materno-infantil, baja cobertura de crédito de la Caja Agra 

ria al pequeño productor, falta de una organización que ejerza presión 

y defensa en la comunidad que dinamicen los procesos de cambio, falta 

de instituciones de servicios comunales. 

Con base en lo anterior, se jerarquizaron las necesidades y teniendo 

en cuenta la opinión de la comunidad se concretizaron las siguientes 

propuestas: 

A Nivel Económico 

Es imprescindible a este nivel que la comunidad de La Peña pueda lo 

grar una mayor participación en la adjudicación de tierras que se cons 

tituye en el principal apoyo de su gestión económica, como a la vez es 

el medio garantizador de sus niveles de vida; pro eso, la mayor preo 

cupación existente es la limitación que sufra el fraccionamiento de la 

tierra y la baja calidad que éstas poseen en última instancia. Para 

la comunidad, su problema no lo resuelve únicamente en adjudicar las 

tierras, si éstas no tienen una complementación financiera-técnica y 

de vinculación al mercado, en donde su producción supera los límites 

de la estrechez de una economía de subsistencia en que obliga al cam 
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esino a tener que doblegar su oficio y buscar otras fonnas asalaria 

das para ayudar a solventar su precario nivel de vida. Dadas estas 

condiciones de pequeños productores y de la presión que reciben de • 

los intennediarios y en sí, del propio mercado, es que el campesino 

de La PeAa como también el pescador a veces combinan estas dos acti 

vidades. 

A nivel Social 

Tenemos que el plan de acción, debe concretizar también investigacio 

nes que busquen sistematizar el proceso de intervención de la comuni 

dad, a través de una asistencia interdisciplinaria, en donde los cam 

bias no son meras abastracciones y estén sustentados en las diferen 

tes carencias que tenga la comunidad, para que de esta forma pueda 

atenderse los bajos niveles de vida que ofrece la familia, como a la 

vez recuperar las expectativas que puedan servir de motívacion a la 

población joven o en edad económica, que permita retenerlos como tam 

bién estimular su regreso. Por qué no decirlo? En el fondo, un cam 

bio dirigido pero con base en la propia comunidad de manera que ella 

se sienta responsable de. su gestión, a partir de una asesoría inter 

disciplinaria: sociólogos, antropólogos, nutricionistas, trabajadores 

sociales que busquen rescatar a la comunidad y pretender transformar 

la. 

4.3.3 Justificación del Plan 
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Se considera importante que después de haber llegado a un proceso de 

investigación e intervención, el Trabajo Social pueda llegar a defi 

nir un plan de trabajo en donde quede explícito los pasos que hagan 

factible la superación de los factores que vienen incidiendo en la 

estructura social y económica de la comunidad. Con base en eso se 

elaboró un plan que facilitará la operatividad de un cambio en don 

de las propias fuerzas que integran a la comunidad de La Peña puedan 

desarrollar para su beneficio común contando dentro del proceso con 

el apoyo institucional por un lado, como también con la presencia del 

Trabajador Social que facilitará toda s� experiencia teórico-prácti 

ca para dinamizar el manejo y control de un plan. de acción que esté 

encaminado a unificar tareas de los diversos grupos que hoy tienen 

asiento en la comunidad, como de aquellos que puedan ser conformados 

y sirvan de refuerzo a las políticas trazadas con el fin de llevar un 

mayor espacio social organizacional que señalen principios básicos de 

solidaridad y ayuda mutua a la búsqueda y defensa de los intereses que 

más convienen a la comunidad. 

Apoyados en el principio de la Autogestión y de la claridad de concien 

cia social que debe tener el individuo, como del rol protagonista en 

que debe descansar su propia historia, se implementará el plan como 

base a un cambio posible de alcanzar al unificar los esfuerzos comuni 

tarios y la capacidad de lucha y organización de todos los estamentos 

que la integran. 

4.3.4 Objetivos Generales 
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Demostrar como es posible superar los factores carenciales, comu 

nitarios, mediante la organiiaci6n, creación y trabajo de grupos de 

base que retomen la política autogestionaria como una defensa al em 

pobrecimiento rápido, que crea el sistema de apropiación de la tierra 

en el campo y la probabilidad real de llegar a proyectos específicos 

que van ofreciendo resultados concretos a las necesidades sentidas de 

la comunidad. 

Señalar la necesidad de crear, como reforzar, la existencia de 

los grupos de base y demás organizaciones comunitarias que puedan ser 

el factor movilizador, de una economía más colectiva y de protección 

a un nivel social de vida más óptimo al  núcleo familiar y comunitario 

en general. 

Determinar en forma concreta una mayor integración del núcleo fa 

miliar, como base para alcanzar la recuperación comunitaria, que de 

pie para el cambio y la transformación de La Peña en su devenir his 

tórico. 

PROGRAMA No. 1 

La participación de la comunidad como dinámica del cambio. 

Justificación : El programa busca que los individuos que integran la 

comunidad lleguen a desarrollar una actitud más socializante e inter 

activa con su medio y que se relacione, a partir de una dinámica, con 
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la comunidad, en donde esta recoja las preocupaciones y necesidades 

que hacen a ese individuo no como producto de un hecho aislado, sino 

como resultado de toda una síntesis social que encierre el individuo 

al estar él relacionado por las condiciones que lo fijan tanto mate 

rial como espiritualmente. 

Con base en esto, es importante que el individuo logre despertar sus 

máximas potencialidades para que integrados dentro de una mayor ínter 

acción social pueda protagonizar el principio organizativo que lleva 

en sí el individuo. Organizar al individuo es organizar a la comuni 

dad, ya que los grupos que se den, serán el resultado de los múltiples 

esfuerzos por lograr una cohesión y defensa de las condiciones de vi 

da que les afecta a todos 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que mediante acciones organizadas y partiendo de los propios 

recursos existentes� como también institucionales es posible ahondar 

esfuerzos y llegar a dinamizar factores carenciales de la comunidad 

como son de integración y físicos. 

OBJETIVOS ESPECTFICOS 

Fijar pautas que señalen e internalicen en la comunidad una acti 

tud de cambio que resalten que el cambio se debe a la esencia que ha 

ce a la comunidad de La Peña y a la organización que puedan lograr. 
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Lograr que la autogestión alcance una total comprensi6n y acepta 

ción comunitaria que lleve a la aparici6n de grupos de base y a tareas 

comunitarias. 

PROYECTO 01 

Creación y desarrollo de los grupos de base ya existentes en la comuni 

dad. 

JUSTIFICACION 

La necesidad de contar con nuevos grupos como a la vez desarrollar los 

que se tienen, son fases importantes en toda tarea que busca delinear 

un cambio con base en la participación, entre más se logre sumar indi 

viduos al esfuerzo de trabajo comunitario más posibilidad real se en 

frenta para la solución o alternativas de los problemas que aquejan a 

la comunidad, cuando el trabajo es colectivo y la responsabilidad igual� 

la organización a trav§s de grupos como parte de una división de traba 

jo permiten consolidad la identidad de la comunidad, la cual crecerá 

con una mayor integración y responsabilidad política de sus necesida 

des. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Incentivar a los miembros de la comunidad para que sean consecuen 

tes de la labor interactiva que dá la conformación de los grupos y los 

85 



beneficios positivos que se logran, cuando se busca colectivizar la 

responsabilidad del desarrollo comunitario. 

Detectar líderes que pennftan la dirección y organización de los 

diversos grupos en la comunidad, ya que este papel que cumple el indi 

viduo en el grupo es básico para dinamizar y agilizar acciones concre 

tas en la búsqueda de prazis más motivadas al cambio. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Promover a la comunfdad de La Peña a través de carteleras, avisos, 

boletines, charlas, que permitan explorar el grado de conocimientos y 

deseo que se tiene sobre tareas colectivas y defensa del patrimonio 

familiar en grupo. 

Convocar a núcleos familiares que hayan sido detectadas como bases 

para desarrollar tareas más influyentes en la comunidad y ganarse la 

confianza de la población. 

Reunir a las diversas organizaciones comunitarias. 

JUSTIFICACION 

El capacitar, como educar, en una función básica en la programación de 

un desarrollo tanto material como espiritual; a las gentes hay que pre 

pararlas, pueden tenerse las condiciones naturlaes, pero ésta debe ser 
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racionalizada para que el individuo se sienta seguro de sus potencia 

lidades y tenga un mayor dominio de su rea1idad externa. Ese conocí 

miento llevará a que surjan de la comunidad individuos capaces de or 

ganizar la 1ucha y la búsqueda de sus valores, lo cual será un factor 

decisivo para todo el grupo, ya que ellos serán la red que haga exten 

siva la conciencia y el saber de ese individuo a su grupo. 

El liderazgo es importante, aunque esto no niega el papel del grupo, 

ya que todo grupo se proyecta sobre un líder.existente en la comunidad 

y conocer su visión sobre los problemas que aquejan a la poblacion. 

Promover tareas conjuntas entre estos dos grupos. 

Capacitar por medio de cursos, reuniones, charlas a través de ase 

sores a los grupos como personas motivadas a integrar nuevas organiza 

cienes de base 

PROYECTO 02 

Capacitación y Educación de Líderes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el tipo de organización existente en la comuni.dad de 

La Peña y ver cuáles tienen función económica y social-cultural, pa 

ra poder partir de ellos como grupos de base para generar una autoges 
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tión responsable en la organización y autoridad del liderazgo del tra 

bajo colectivo de la comunidad. 

Llegar a organizar una escuela de lideres en donde tengan partici 

pación los grupos ya organizados, que lleven sus experiencias como me 

canismos de enseñanza e intercambio de logrros para aquellos que tie 

nen expectativas de dirección y que la comunidad tenga como tarea su 

ya, el manteimiento de este centro como parte de su desarrollo inte 

gral. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Visita a los grupos ya consolidados para cuantificar y cualificar su 

alcance en la comunidad. 

Ulegar a 1 núcleo familiar en la comunidad para detectar quienes están 

en condiciones de integrar nuevas asociaciones y escuchar opiniones so 

bre ésto. 

Reunión explorativa de todos los individuos interesados en conformar 

grupos de base para determinar con base a qué prioridad se organizan. 

Detectar información preliminar que sereñe formación educativa, expe 

riencias laborales y organizativas de base que permitan una visión acer 

ca de la comunidad y la potencialidad real que representa en el aspee 

to organizacional. 
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Contacto con instituciones que e.stén en condiciones de capacitar y

promover educación a los líderes y grupos. 

Preparación de los progra�as y escogencia y organización del centro 

comunitario para la enseñanza de líderes. 

Promover dentro de la comunidad las tareas que fortalezcan el plan de 

Desarrollo como el interior de los grupos. 

PROGRAMA No. 2 

Capacitación ) organización y cambio en la praxis de una economía fami 

liar por una comunitaria. 

JUSTI FI CACION 

Toda comunidad que busca apoyarse en la autogestión para alcqnzar ni 

veles de desarrollo superiores a los que posee, tiene necesariamente 

que revisar su estructura económica y replantea si es debido a este 

aspecto .. Como en el caso de La Peña se considera importante que el pro 

grama sobre organización y capacitación económica de la familia, bus 

ca transformar valores, hábitos y actividades .sobre este aspecto, ya 

que el individualismo está más diciente. Hoy día se hace importante 

llegar a tareas colectivas que fundamenten más una economía apropiada 

a los intereses impulsados en la comunidad, para superar la economía 

individual que prima en la comunidad y llegar a forjar otras organiza 
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ciones económicas como cooperativas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Lograr que mediante el principio cooperativo se pueda llegar a or 

ganizar grupos precooperativos, tanto en educación como en lo económi 

co, que hagan de la comunidad el esfuerzo común organizado. 

Demostrar que la economía cooperativa es una alternativa seria pa 

ra solucionar las carencias de estas pequeñas comunidades como La Pe 

ña, que con asesoría institucional del Estado puede desarrollar una ma 

yor transformación de los oprimidos que aunando esfuerzos logran supe 

rar problemas de bajo salario como también el fenómeno de la inflación. 

El cooperativismo y la organización de empresas comunitarias surgen 

hoy día como medio más propicio para solventar los graves problemas 

que afronta la economía popular y más el sector agrario como en el ca 

so de La Peña, en donde en fenómeno migratorio fué un producto de la 

poca posibilidad de desarrollarse laboralmente. La fuerza laboral de 

la comunidad, pues eso se cree que este tipo de programaría resultaría 

provechoso para ayudar a una mejor organización económica de la comu 

ni dad. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar como es posible que la existencia de asociaciones, por ejem 
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plo, como el sindicato de pescadores y la empresa comunitaria de la 

explotación de la harina de yuca, pueden ser imitadas 

PROYECTO 02 

Censo y evaluación de microempresas comunitarias existentes en La Pe 

ña. 

JUSTIFICACION 

Es importante saber que tipo de microempresas se encuentra en la comu 

nidad y en general asociaciones económicas que en una u otra forma tie 

nen un principio filosófico colectivo sobre la producción y distribu 

ción de la ganancia, en donde se es socio tanto en el trabajo como en 

1a inversión de capital, el proder llegar a una evaluación real y sa 

ber con qué tipos de organización económica se cuenta. 

Resulta importante para poder definir políticas a seguir, ya sea para 

ofrecerles asesoría, promoverlas, como crear otras diferentes para qhe 

paso a paso se conviertan en etapas sucesivas que lleven a una organi 

zación �perior a la comunidad, en donde vibre el sentido asociativo 

y no el individualista. A veces muchas familias vienen actuando bajo 

el criterio de una microempresa familiar� pero desconocen su papel en 

la economía global y la importancia de darle una racionalidad a este 

tipo de producción; por eso es importante conocer y evaluar para poder 

planificar el avance del desarrollo y hacer operativo un cambio en La 
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Peña. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Lograr que el grupo familiar pueda ser capacitado y acepte el cam 

bio ante la necesidad de hacer más racionalizador el manejo de la mi 

ero empresa familiar. 

Motivar la canalización de muchas expectativas económicas como so 

ciales que a través de la microempresa comunitaria, pueden llegar a 

ser realizadas como alternativa comunitaria en La Peña. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Censo de la comunidad que permite saber la existencia real sobre 

micro-empresas comunitarias. 

Promover a las instituciones tanto estatales como privadas qu·e 

prestan asesoría, para que colaboren técnicamente en este proyecto. 

Reunión con asesores de las instituciones que mantienen estos pro 

gramas, para llegar a un conocimiento y poder llevarlo con claridad 

a la comunidad. 

Presentar a la comunidad el tipo de asesoría que se tiene, como 

los programas en 
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Coordinar la inscripción de microempresas existentes que quieran 

la asesoría. 

Instalación del plan de microempresas comunitarias. 

Primera fase del Plan. 

Segunda fase del plan 

Tercera fase del plan 

Evaluación de los logros 

PROYECTO No. 02 

Creación de una empresa cooperativa especializada. 

JUSTIFICACION 

El cooperativismo como el sindicalismo han sido los recursos que his 

tóricamente la clase trabajadora llegó a desarrollar, bajo el sentido 

mutualista que caracterizó a la fuerza laboral de la sociedad burgue 

sa. El uno y el otro cumplen papel específico en lo concerniente a 

la mayoría de sus niveles de vida. El cooperativismo en este caso 

viene a ser para La Peña un medio probable para ayudar a la débil eco 

nomía familiar que viene sufriendo un deterioro rápido. Al proponer 
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una empresa cooperativa comunitaria especializada se busca apoyar el 

mejoramiento del nivel de vida de la población, ya que con esta pue 

den tener acogida todos aquellos que tengan un sentido cooperativo, 

asociativo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Demostrar que si es posible integrar los esfuerzos económicos de 

una amplia base de la población en una tarea cooperativa que resulte 

alternativo, sería a las precarias condiciones que vive la comunidad, 

mediante la promoción y asistencia programática a este proyecto. 

Promover la organización de la cooperativa especializada y lograr 

la asistencia técnica de educonal. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Reuniones de ilustración a la comunidad sobre lo que es la organi 

zación cooperativa. 

Elaboración del proyecto de cooperativas especializadas. 

Presentación a la comunidad y debates. 

Organización de socios 
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Asesoría institucional, mediante cursos programados. 

Legalización de la asociación. 

Motivación preparatoria a la Asamblea Constituyente 

Despegue de la organización empresarial cooperativa. 

PROGRAMA No. 03 

De atención al núcleo familiar y de promoción a la juventud 

JUSTIFICACION 

El programa busca llegar tanto al núcleo familiar, como a la juventud 

que cuentan también en el desarrollo comunitario y que no pueden que 

dar desligados del avance que se busca implementar, por cuanto no bas 

ta llegar a señalar como meta única lo económico, sino que esto tiene 

que reflejarse también en lo social y lo cultural recreativo. Para 

tal fin, se pretende que como punto de partida de un real avance o 

cambio dirigido, la familia comience por tener una cobertura real, en 

lo que compete a la atención de la familia comenzando por la madre y

el menor como a la vez por la or.ientación y preparación que ella re 

cibirá en cuanto a manejo nutricional y de medidas sanitarias que ele 

ven a una mayor potencialidad en la protección de enfermedades epidé 

micas y especialmente las infantiles. 
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A estas medidas es importante también señalar cómo la juventud no pue 

de quedarse por fuera de cualquier política social-cultural, ya que en 

ellas descansa el porvenir el grupo familiar y por ende, de la comuni 

dad, es importante que el ocio con que cuenta el joven sea dirigido y

promovido para hacer de él un ser integral tanto en lo educativo como 

cultural, que centralice sus energías haci� estas metas y no hacia 

valores alienantes como el vidrio de las drogas o la delincuencia. 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que el núcleo familiar entre ellos el menor y la madre, como 

la juventud de la comunidad de La Peña, pueden tener una cobertura 

también dentro de los proyectos de la programación que busca un cam 

bio operativo para la comunidad, para eso se contará con la ayuda tan 

to de los grupos de base como de las instituciones oficiales y priva 

das que prestarán su asesoría técnica a la programación propuesta. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

� 

Señalar como es de importante llegar a diseñar un proyecto de aten 

ción en lo concerniente al manejo, cuidado y uso de los alimentos y 

en general, educar sobre lo que es el régimen dietético más óptimo de 

acuerdo a los recursos alimenticios con que cuenta la comunidad. 

Promover entre el núcleo familiar la importancia del control, vi 

gilancia y evaluación del embarazo de la madre, como el chequeo poste 
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D R I : 

Programa de Desarrollo Rural Integrado. 

CAJA AGRARIA 

Instituci6n Bancaria oficial cuya finalidad es promover 

el desarrollo del sector agrario y del sector minero. 

Todos los Colombianos reciben directa o indirectamente 

sus beneficios. El fomento al trabajo y el Bienes�ar cam 

pesin.o estimula una producción permanete de alimentos pa 

ra la familia Colombiana. 

6. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION

Se hace necesario realizar nuestro estudio a nivel explo 

ratorio-descriptivo, ya que con el, buscamos además de 

la descripción del problema, establecer una analogía so 

bre las causas, la realización y ¡a incidencia de la Mi 

gración Campesina en el Corregimiento de la P�fia. 

Este estudio será ae tipo bibliográfico y de campo, ya 

que la bibliografía es de gran ayuda por cuanto para po 

der dar explicación al fenómeno de la Migración, tenemos 

que acudir directamente a la fuente donde genera el pro 

27 



blema.-

7. Y.ETOOOS Y TECNICAS:

El método Dialéctico ha sido seleccionaóo para proceder 

en el desarrollo de nuestro estudio. 

El Método Dialéctico hace parte -del análisis !·1arxista de 

un üetermin.ado sistema social, en nuestro caso Capitalis 

ta. Este sistema al igual que otros que antectdieron, 

tiene su particularidad en el surgimiento ante los gru 

pos sociales que actuan en él, así como antes los cienti 

fices que lo estudian. 

Para la utilizaci6n de este método en la particularidad 

nuestra, partireos de la premisa principal que es lo que 

Marx dijo: Lo concreto. es concreto, porque es la síntesis 

de.múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo 

diverso. Apareci'e en el pensamiento como proceso de sínte 

sis cono resultado, no como punto de partida y en conse 

cuencia, el punto de partida también de la intuición y 

de la representación. 

Partimo de que Colombia es un país capitalista, atrasado 

en el campo y denendiente del imperialismo Norteamericano, 
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esta dependencia hace que se desgenere tal modo de pro 

ducci6n. 

De ab, partirnos hacia el campo, donde analizaremos las 

condiciones de este sector agrario; el latifundio y el 

minifundio será analizado bajo la lupa del �arxismo,ya 

que es la única forma científica de ver el mundo y la so 

ciedad, es la que alimenta la reconceptualizaci6n del 

Trabajo Social, porque sin una visión critica, filosófi 

ca, política, el Trabajo Social no se desarrolla. 

Los avances tecnológicos, las nuevas herramientas y el 

compro�iso polí�ico del �stado con la Burguesía Social, 

serán objetivados por razones oe peso, como son la carac 

terización de la lucha de clases que se aesarrollan en 

el campo y que de acuerdo al grado de conciencias ae las 

masas campesinas y la predisposición de estas masas en 

organizarce y buscar solución a sus problemas, serán pau 

tas valorativas para emprender un despegue total de esta 

disciplina que desea y busca una independencia teórica, 

metodológica en su cuerpo. 

Para la aplica:ión del método reuniremos a un conjunto 

de procedimientos llamados técnicas que permitirán la 

realizaci6n óel estudio, la recolección de da�os, etc. 
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Dada la complejidad del estudio y la importancia que jue 

gan las ?hgraciones Campes inas en el Corregimiento de la 

Peña, optamos por dar utilización a las siguientes técni 

cas: 

Entrevistas a los dirigentes gremiales, mesas redo�das, 

foros. 

Con estas técnicas, trataremos de colocar el Campesino 

en una oosición extrovertida y crítica, con el objetivo 

que siente base politica-ideoló�ica ante el �stado de Co 
- -

lombia de este sistema. 

La observación directa e indirecta, entrevistas formales 

e informales, tratamos de comprometer a la mayor cantidad 

de miembros de la Comunidad de la Peña, en el estudio de 

sus problemas, favoreciendo asi, la labor de Trabajo So 

cial y la obtenci6n de datos veroces de la realidad estu 

diada. 

8. FORMULACION DE HIPOTESIS

HIPOTESIS GEHERA.L 

Los habitantes del Corregimiento de la Peña, al realizar 



migraciones, aspiran alcanzar las mejores condiciones de 

vida que le brinda la ciudad o imitar los comportamientos 

sociales urbanos. 

HIPOTESIS GEiIZRAL 

La inoperancia de las Instituciones Está.tales y la. problé 

matica que vive el campetino del Corregimiento de la Peña, 

inciden en el fenómeno de la Migración. 

HIPOT�SIS DE TRABAJO 

El Trabajador Social ante la problemática de los habitan 

tes de la Peña, tiene un amplio dampo de acción en las 

Instituciones Agrarias que existen en este Municipio. 

9. OP�RACIONALIZACION DE VA?.IABLES .

VARIABLES PRINCIPAL 

La precaria situaci6n 
que vive el campesino 
por la falta de traba 
jo, lo lleva a Migrar 
de su lugar de origen 

La falta de servicios 
en el Corregimiento 
de la Peña. 

VARIABLE INTERMEDIA 

Condiciones de vida, 
aspecto social, eco 
nómico, laboral,etc. 

Las Migraciones Cam 
pesinas 
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INDICADOR 

Salud,vi 
vienda,edu 
caci6n,tra 
bajo. 

Agua, luz, 
alcantari 
llado, fal 
ta de tie 
rra para 
cultivos. 
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YARIABLE PRINCIPAL 

Participaci6n del 
Trabajador Social. 

VARIABLE INTERMEDIA 

Objetivos,funciones, 
programas. 

9.1 CONTROL DE VARIABLES 

1.V.I. TECNICAS 

INDICADOR 

Organizar, 
ejecutar, 
coordinar, 
orientar. 

Condiciomes de Vida. Observaci6n directa, entre 
vistas formal, sondeos. 

2.V.I.

Las Migraciones Campe 
sinas. 

Observaci6n documental,entre 
vistas, encuestas. 

Objetivos,funciones del 
Trabajador Social. 

Observación documental. 

9.2 DISENO DEL ANALISIS DE LOS DATOS 

1.V.P. TIPO DE VARIABLE 

La situación crítica Cualitativa 
que vive el campesino 

2.V.P.

La falta de servicios 
en el Corregimiento de 
la Peña. 

Cualitativa 
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CONTROL 

Observaci6n, 
entrevistai>, 
sondeos. 

Observación, 

entrevistas. 



Participaci6n del 
Trabajador Social. 

TIPO nE VARTABT.E 

Cualitiativa 
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CONTRQI. 

Observación 
documental. 
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.... .... .,,. 
·OUE. ES? 

.......

El HIMAT es el Instituto Colombiano de Hidrología, Me·
tereolog� '{ adec11.r-.ión de Tie�ras, orgar,ismo descentra.
!izado ad$Crito al Ministerio de l\gr;cultura. cuyos:obie·
tivos son: .. 
a) Adecuar y recu¡:,cra• tierra�
. ·, 

b) Operar y conservar las mismas. . 
.el P.restar servicios en Hidrolo'gia y 'Meteorología 

'd) Además de lograr el mejor conocimiento de estas dos 
·;:· áreas.

.,.

OUÍENES REQUIEREN
.SUS SERVICIOS?

i.-0s agricultore� y ganad.ero;

Para conocer los .PeriQdos correctos de ·siembra y 
cosecha. 

Para el- riego' de los cultivos de acuerdo �on·· ta., necesi-
dades ?e las plantas. . .. ,;: . . ·e: ._, • .. 

Para q�� la; tierras'ár;das p�oduz��;'. � :; 
·
:::. ::/·:·; - ... ·- . ,,.·.�:· .. ... ... · .. --,.----·····�.,;/·.· 

Para seleccionar las variedades de semillas y .-azas de 
animales que s.e adaplen mejor a las condiciones am· 
bi:mtales. 

Para conocer los sitios más adecuados conde .:onstru ir 
los silos con fines de almoc�: dmiento. 

Para planear y desarroliar Jiferentes activid;,des agrí· 
colas, tales como: aradas, rast1 :;1adas, ferti1;ución, 
etc. 

Para proteger los cultivos contra fé:né.•11enos m !�eoro· 
lógicos adversos como son las he!.:;::i::-•, :as sequías y el 
granizo. 

Púa ayudar a corr>blotí? élt.,qucs de plagas y enferme· 
dad es, tanto en cu I tí vos co. ,. 1 en animales 

Para incrementar la orodu<"tivi,fad y produccihn agro· 
pecuaria mediante ¡¡1 selecc1on de los lugeres más 
apropiados para e! r.stablccimiento de cultivos y ani
males. 
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Los aviadores 
......... 

Pa•a conocer el tiempo atmosférico en sus rutas v 

tener seguridad en la navegación aérea . 

- Para hacer sus cálculos sobre la potencia que deben
· imprimir a las naves en el momento del decolaje o
despegue.

- Para conocer las condiciones de aterrizaje.
Los transportadores si son por vía aérea; requieren id�n
tica información; cuando lo hacen por barco, los capita· 
ncs o navegantes también se acogen a los prónósticos 
sobre el tiempo para trazar su ruta y prevenir momen
tos difíciles en la travesía. 

los jueces 

Para confirmar o desmentir pruebas sobre accidentes 
ocasionados por mal estado del tiempo. 

El sector agropecuario 

Los institutos del sector agrope�uario, utilizan los servi· 
cios del ':ilMAT, para elaborar sus investigaciones y tra
bajos en los campos que les competen. 

La ingeniería ' 
los ingonieros civiles y los profesionales del área, nece
sitan conocer fas épocas de invi'!rno para programar las 
obras y prevenir la protecciór, cie los trabajos. Es nece
sario conocer la tempera-fura, humedad, viento, etc., 
factores a los cuales someterán sus obras . 

E 1 �i:ctor hidroeléctrico 

Para ei diseño, cons1rucción y operaciories de Id:; ¡;entra
les hidroeléctricas, es necesario conocer el potencial 
hidrológico; para ello se requieren eshidios del HiMAT, 
en cuanto a la cantidad de agua. y caracter,sticas de los 
ríos. arrastre de sedimentos, etc. 

la s�guridad pública 

Las comunidades que habitan en las orillas.de los ríos, 
mediante la red de alertas del HIMAT. pueden conocer 
las posibilidades de inundación y prevenir pé;didas de 
vidas humanas, de animales o bienes materiales. 
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• Of PA'!TAMUITO NAC'ION AL O[ PLAtiE.ACION 

\ ··.

ANALISlS DE LA EJECUCION DEL DESARROL LO RURAL INTEGRADO EN EL . '

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1.983 

1. Componente de Copacitaci6n y Orgonizocl6n

• 

En el primer Semestre de 1983·el SfNA partlcii en lo receleccf6n de la infwmcaci6n 
del diagniltic• para lo •laberact6n de les Planes Distritales, tonte del Distrlte de 
Sabanalorga ( Areo Nerte), osr c em• tombl6n para el Areo Sur del Departornente. 

Se realizaren 47 eun• do induccl6n cen un tetal de 1.075 participantes en aquellos 
6reo1 selecclenodas para atender durante el pr ... nt• af\e. En ca,ant• a capaeltacl�n 
técnico M refiere durante el pe,rede ne se reoliz:6 event• per• n tenían del ofte an
terler un tetal de 45 cur1et cen 1 .519 beneflciari•. 

Cen relaci,n a cemités munlclpales se i111talaren 4 cwresp«ldiente1 o I• Municipi• 
de Saranea, Juan de Ae•ta, Luruoce y Sabanalarga cen un premedi• de aai1tencio 
de·30 part lcipantes por cem1th, en aquella, 6recn d� el pregroma viene desorrellan 

.. de IUS accienes C4Kl pre1enc}a c:Je funclenarl• de las entidade1 eJecutorQJ •
-

Se realid un cemlt6 Dlstrital e-,, partic:ipacl6n de 24 lfder• veredole1 paro trotar la 
preblem6tico que vienen afectonde IUI c:emunldoda y plonteor alternativas de seluct,n 
cen las entidades efecutenu del DRI-PAN. 

2. Cempenent& de C.merciall :zac1'n

Es imp«tante resaltar lá participaci"1 de FINANCIACOOP en la eloberaciin de I•
plane1 de Desarrell• Diatrital 1983-1986 para el Dtatrlte de Sabonolarga Area Nerte
y Sur.

A Diciembre 31 de 1982 •• tenron 2 fermcaa as.ciattva.a para el mercode•:
La Aaeclac1wi de Preductwes de La Pet'io (APROPEÑA) y la C -.perattva Agrícela de
Santa Cruz (COOSANTACRUZ). Lo prlmerc l.calimda en la vereda de La Pena, �-
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nlcipi• de Sabcllnalarga y la segunda en la vereda da Senta Crux, Munlclpl• de 
Luruoce. Durante el prinwr semestre de 1983, .. •9CJnl mren I• grupos de Mancati, 
Campe de la Cruz, Suan y Santa Lucio, ublcodN en el 6reo wr del deportamente, 
donde el programo DRl-PAN inició IUI occtenes cen la tnducciin en el II trimestre 
del preMnt• an.. 

Cen I• grupes de Santa Cru.z: y Lo Pena n• se pud• realizar accienes de mercode• 
debida al fuerte veran� presentado en la zona durante e! períede que M analh,a, el 
cual dejé o much• agrlcultwes cen sus c•echas p6rdldas. Unicomente se c.merci� 
li.mren durante el Mmestre 5.8 teneladm de mefz verde CM •I grupe de Santa Cruz 
que no a signlficativ• per lo baJa preduccl6n ecculoncado per I• fact.-es clírn6tlc•. 

Es de on.tar que en el diagn•tice reoli mde paro elab..ar le1 plan• distritales ne••

encontraren erganlmclenes aspeclallmdcu para la cemerctallz:oel6n para lo cual el 
SENA y FINANCIACOOP han tenide que reollzcr un pr.ceso da formacl6n y censolL 
dación de ht• grup•, por le tante, durante el semestre ne se les pude otergar el cr!_ 
di te para el mercadee de 1u1 preduct•. 

3. C•mpont1nte de Preducd6n

a) Cr�dito

A Diciembre 31 ee 1.982 M t•nTan acum.,lad• 204 beneflclari• cen crédlt• de
lea cuales 154 eran de cridlté agríc:ela, 48 pecuarios y 2 uwarl• cen cr6dlte P!.

ra pesca arte,anal • 

Durante el períod• que se aflClli za se atendler•n 134 u1uorlca1 de �toa 101 recibieren . 
crédite ogrícela, 21 pecuari•, 1 phclcultura, 5 pesca, artesanal y 6 cen cr6dlto pora 
reforestociltn. En iste semestre el númer• de u1uarlos otendidc.s cen crédito f"' bal•, 
debide m6s que tedo al fuerte verano que mot6 al deportomente y much• agricult•r• 
plantílcod• desistieron recibir el cr6dlta. Otro focter que lncidl6 en 10& bofas coleca
cienea fu6 la falta de penenal per parte del ICA que es lo entidad encargado de lo ad� 
tencia técnica en el Distrito de Sobanalorga Areca N.,.te. 

La cartera tetol del Di&trite de Sabanalarga Area Nerte c«resp•ndiente a IC111S Muntcl
pi• de Baranea, Juan de Ac•ta, Luruace y Sabanalarga a Juni• 3Q/83 ero de $ -
l9.286.456 de I• cuales se enc9ntrabon vencld• $623.700 le que equivale a un 32:% 
de lo cartera tetal. · 3. '2.

. 

'1 
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La cartera vencido Je debe m6s que ted• a la pirdida de los c•echos per parte de 
lea agricult•es OC01lonoda por ·1a falto da lluvJa desde flnala, del mea de Octubre 
del al\e anterier. 

Es de anotar lo partlcipociin del C.wdlnader DRI R.gi.,.,.I de lo C.Oja Agraria en 
lo eloboracl6n del Plan de Det0rrelle para el Distrhe de Saban11larga Areo Nerte. 

b} Asistencia Ticnlca (lCA)

A Diciembre 31/82 se tenTan 202 utuorlca que venran ,tendo atendidos por el
INCORA, en le1 Munic1pi• de Baranea, Juan de Ae•ta, Luruac• y Sabanalarga que 
conferman el Distriha de Sabonalarga Arf/G N«te. Durante el perTodo ,e otendieron 
122 usuari• e� crédit• y 0111teneia técnica nCimere que r•ulta un p.co bo¡o at se ti, 
ne en cuenta que el Diltrlte de Sabanalarga H enc:4Kttraba desmantel•d• desde el 11 
Se_mMtre de 1982, cuando le hicieren entrega al INCORA d. let usuari• que- el .lCA 
había atendido durante el Primer Semestre de .se mlsmt> a�, en cenJecuenclo I• ex· 
pertGS Agropecuari• y prefeslenala fueren trasladad• a etros DepartamentOI, queda 1

de el Diatrlte de Saban11lcnga en la porte DRI, cen el Jefe de Distrito y un experte de 
ajuste. 

A partir dGI mes de Abrll/83, camienza a llegar el persenal de campe ( 7 expert•) qt 
venTan trasladad• del C.Ormen de S.llvor, para adecuar nuevamente el Distrite. En 
base a que el ICA tenía el persanal de campo M lnlcla el preces• de traslade per par! 
del INCORA al ICA de les usuarias que 6ste lnstltute tenro ocurrvlod• o Diciembre e 
1982 ( 202 U1UC1rles) y qu. venro atendiende. 

Teniendo en cuenta que el penonal de campe lleg6-en el mes de Abril y el ICA tenTa 
que recibir lea usuorl• que venfa otendlende el INCORA l•g• atender 122 usuarl• 
nuev•. 

A Junie 30/83 el ICA reparta un teta) de 324 benefleJarl• atendida1 con cr,dito y A 
tencia técnica pota un pr�medl• p« exporto de 46 U!UGri- a flnale1 del 1emeli're. 

Ade� que et perstmal llegé a mediad• del semestre, lo.s peca, lluvias caldo& durant 
•I perr ede y lo exl gencia del flodor per parte de la Caja Agraria, fueren fa et eres que
incidieren poro que ne•• hubiera atendlde un mayor número de c:ampe¡lnos.
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Es lmpertante insistir ante el ICA-Beget6 el .,_lede del lngeni•• Agrin..,,. paro 
tra"'ferencia y 2 expert• agrepecuarl• para cempletw lo planto DRI del Dt1trlt• de 
Sabanalarga; yo que durante el Primer S.me1tre n• ae pudieren atender les Munlcl-. 
pi• de P•ndera y Sonto Tom6a p« la drencl• de hte penenal y te •pera MGn "el!. 
ladad• en el 11 Semestre. 

El ICA participi en lo elaberaci6n del Plen de 0....-rell• paro el Dl1trlto de Sobano
larga Ar.a Ntarte, en base o la expwlenc:1• que 6stca entidad tiene en dicha zona. 

e) RecurJos Nciturales (INDERENA)

A Diciembre 31/82 a habfan etergode 2 crfdlt• paro pe,ca crte,ancal en beneft_
cio de igual númere de usuari• en Santa V•iriic:a v«eda del Municipio de Juan de 
Aco&ta, durante el mismo at\C) el INDERENA venTa premoclonande el subprograma en 
las c_emunidocku selecclorpdos o tra"'5 de las osombleoa veredalea, 6'ht a dado reisul
tadca petltiv• y es asr come dura"t• •I perfed• que•• analhia presentan 5 usuariet 00!., 
vm de pesca ortesonal, 6 de refore1toc16n y 1 de pbclcultvrca para un t etal de 14 bene
flclories o Junio 30/83. 

Uno de les principal• llmitantel que ha tenide el aubprograrra est6 dado por la tenencic 
de lo tierra y el peco cenocimient• que aebre la1 recursOI naturales po1een las comunldc 
des en el Departcamentc del Atl6nti·c•. 

Durante el sem•tr• la Reglenol tuve preblemc11 financiar•, debid• a que lea gir• n• 
fueren eportunc11 y la conatrucci,n del vlvere en el iv'iuniciple de Repelón ,e encuentra 
para lt ZDdo 

Adem6$ hay que anotar la labor realiZGdo por la entldad en lc,s Planes Distritales. Se es 
pera que para el segund• semestre con la indusiin de 10& .Municlpios del 6reo sur del O. 
portomente en el programo S(> puedon aumentar los acciones de pesca artesano! con los 
comunidades que tienen aslent• en el Embolse del Gv6faro. 

4. Componente de lnfTOestructura

a) Vías

A Diciembre 31/82 ss habron c•nstruid• 2 vías con una extensi6n de 7 .O kilime-
1Toa. La primera l.coli�oda •n el Munlctpi• de T-ubcr6 veredas El Merro-Juaruce (4 .5 k1 
y la Mgunda en., Municipio de Luruace veredas Pendoles - Socov•nes (2 .5 k�.). 



Para 1983 se pr�am6 lo cemtrucci6n de 3 vTas nueYGa. Durante el perrede ne hube 
P-jecuci6n frstco y se tiene proyactode la lnlclocl6n de ku ebra.s en el segund. NIM!_ 
tre del pre&ente ano. 

b) Acueductos

En el c;r,o de 1982 � iniciaron d• ebroa pw porte del subpregrama: lo amp1Ja
cl6n del oeueducto de Isabel Lipez, vereda del Muriolpio de Sabanralorga y la cena
trucci6o del acueducte de Cien Pe1o& v.redo p«teneciente al Municipio de R&pel6n. 

Duronte el Primer Semestre de 1983 no se pudieron inlciGr l<U obras nuevas y c@ntinuor 
las do& obras iniciadas en el al'\c, ont.ior por 1• falta de gir• a la entidad, � que du
rante el perrode que se analiza la ausencia de gir• ol lNS fui decisivo .. n la eJéeucl6n 
de la, obras proyectada$. 

e) Electrificoc i6n

La falto de giras a Corelca entldod encargada de la efecuci6n del subprograma
puru la C�to Atl6ntlco ha ddo u� de I°' ltmitantes que ho tenido lo entidad en la inl 
ciacién d'! las obras progomacias por le1 tonto a Junio 3q/83 no 50 reporto ningún ti� -
de construcción. 

5. Componente de S�iales

a) Salud

En el ono de 1981 cuando se iniciaron las octividode5 DRI con el Servicio Sec
ciono! de Salud !,e ccnstruyeron 3 PuestOJ de �alud y H mejoraron 2 para un cumpli-
miente del 100% de los OOt'OS prugramadal en dicho ono. 

En el ai"lo de 1982 no hubo efecuclbn fTslco por parte doi Servicio de Salud debld• a 
prCiMllemos preMntodCI en ,,to entidad. Ccn la nuevo odministracl6n del Servlcl• de 
Salud se vienen ejecu tando la, obro, pregrama�os en el ano anterior yes asr corno en 
el presente semestre s. remodeloron 2 ht11pltoles locales, ,e encuentro l en proceso y

se detaren 6 C.ntr• de Salud. 
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Tambi6n 1e mefcraron 2 Pue1tC11 de Solud, •• capaciteren y dotor•n 70 Prem•twoa mT 
como también se cor6truyeren 5 unidade1 tonitorloa •celar ... 

A Junie> 30/83 ,e encontrcabiln func5onando 11 Wi.AC. 

l:s importante destocar la labor que viene desorrollande la .Jefoctvra del Servicio de 
Salud en lo ejecución de lcu ebra1 que fuwen pregromados y M e&pera para el II S.mes_
tre darle estricto cumplimiento a las program0clone1 establecidos en loa 6reos ORI. 

b) Educación

Debido e lo falta de gircli en Gt\OI anteriores al I CCE úta entidad ne había po
dido cumplir ccm 1� compromi105 adquirid• cen e l  proSJ'Oma en I• referente a cons
truccl one5 de auloa eacoiares, unidades aanitclrias, detocienes y material did4cth:c. 

Durante el Primer Seme1tr e de l 983 se conatn,yer•n 6 oulOJ escolares de las 8 q�• hcl
bTon sido prograrroda, en Oft06 anterleres y ae terminar•n 5 unidades aonitariaa. C.mo 
ya la entidad reclbii t.do les recun• asigncadt.11 se espero que para el II Semestre se 
construyan la¡ 2 oulas pendientes y M hago efectiva lo dotocién de pupitres y el mate
riaf did6ctico que fv6 prggramade. 

e) Restaurantes Escolares

El ICBF n-ontiene en servicio 14 Restaurantes Escelares ubicad°' en los Munici
pios que conforman el Dbtrito de Sabanalarga Areo Nerte y �ur. 

ti funcionomiente de éstCJ& restaurantes viene siendo ejecutado con recunos propios del 
ICBF. 

Poro el 11 Serne1tre se espero un fluJ• de recursoa oportunoa o len entidoc.ies ejecutciras 
poro darle cumplimiento o las n-etai propvestas en IC15 Planes c'.e Desarrollo Distrital para 
,ste primer año. 
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n.:rOiU·:,E SO:\:(E ACC!()NES DRI-PAt� EN El SUR DEL üPlO. DEL ATL/\NilCC 

El faecs Sur cid Depcr1or.�r.�o ¿el Atlóntico e!>t6 constituido por los W1t.Jnlcipi<'N .!o Can,po 
de: le Cruz:, Concklc,ric;, /·ior,olí, P-epel6n, Santa Lucio y Suon. 

Corr(':;¡x..1n-:::::i a lo znno do influencie, c!ul Distrito ICA con :;ede en lo locoll¿ocJ Jt �obor,c, 
lor�o )' <'.n dio h"1:-l v2nit,o re;oliwndo acciones varios entidodcs del &todc) co�no el INCO 
í!A, H!!-N'.T, INDr.RH..JA, Coja Agraria y'Sf.1-.:A. 

Üíra� iil.:.litucionr:�, cor,ic, � el cos.::, del IC,; y e:! ICHM, dcs,:zrrollon o hur, de!:arrollcd,) 
ocli'.1i.:kidE:s sin c¡uc: su p;·c�.encio ir¿!,litucionul en lo �eglón hoyo tenido la í rrportundo ó� 
(ns '.'.ln\',::;;orcs. 

Desde 1'7íl0, ef Plan Nacional cie P.limcntacl&n y Nutricibn - PAN Sf:s vincul6 o la zo1:o: 
cc,n ocd0r.c5 concrofo:; en rnotNio de At-end6n Primario en Salud, por conciuct0 del Sc,
vido S.:-cc:i(i:-x.11, en s�!Jp,ogramos como co�trucción, ompliocicn y rerr.oc!du::ió1, ele Ce� 
tros }' Pu::stC>S ¿o So!u<l r dotoci6:1 ce lo:; mismos, copocitoción y doto::ién de Prnn�toros 
y Prnmok,:� de !)olu::.l, in·;h:llocié:1 de \o::os i.anirarios y pe-queftc,s �iskrr.cs ¿� ¡:..:>�Gili-2�-·
ció:-i <l& C;JU::l ( unidcc;c� de clor..:,,c ión). 

Con 11.1! o�jeto te h-.::sn vonido otc:..-g.:>ndo rccurs� oJ Servido S6ccicm�I cc:"I c!c:;!'ino o su 
inve::-!.i6:-i G travfz de les Puestos de S,.tlud de Repe l6n, lvorl!'.lrí, SUCJn, S<mto Lucio 'i el 
liospi 101 <:e Cam?O ú, lo Cruz.. 

Por c.:rnd:.,cto ckil ln:;rii-uto Nocional de Salud - INS, so ha orcndido o fo co:·�!rucci6n >'
omptiüci6n de, ocueclucto; y sisterr.o� de, tratamicn�o ele aguo, ol'c;,rgondo r<.:cms::-s poru in
vertír en paSlucionf';S hasta 2.500 hol.,itontcs en los locaiidodos oo Lei'ío ( /.\.micípio c!,.J 
Canckloria

1 
180.0), Rotinet ( 715.0), Cien PC'S� - Las Tablas ( 240.0), l,rrc·yo f.Jc�ro 

(4.900), Villa Kc:;a { 1.530), l:$tC!s cinco últinc:;locolicbd�s de! Municlpi0 <:e l:(:polón 
y$') rrolx.ijo och.tOlr.-ivnlo c,r, la planto de rratomh:nro <..lel ocu!'!l<lucto ne Puerto CiroldC1 ( 
/V\unicirJiti oo :>onedoro} - Bohorquez { Municlplo de Campo de la Cruz) c�n in\'cni6n 0(;'J 

mu!odd do 2 .000. 
-

A travl:s del INSFOPAL - EMPOTLAN :se han invertido recursa; PAN en poblacion� el.: 
2 .500 o 15.0íX) habitonlel on las cabeceros Municipal� do Suon ( 2 .500) y Repel6ri (l • .:;(() 
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Con lrJ colohcrocié.,i; dd p·:1�cnol n�dico )' poromécllco Je! Servicio Seccio,,vl dú Salud, 
rn vi <,ni:! rc.-01 i :t .. cmdo lo cií!, I ¡·j lr..,ci ón de= b::,!ctos qu CJ p1')rrn i h3 n I o odqu is le l ón de ali ,r.c nlc-6 
ck (,ltc, contcni,;0 nutrlcicn�.t y l:)(J¡o co�1n o lu p,.,l�k�.;5,, d� fl'i.l) 1(,r rit.::.0.'.:>, c.cn:.i·i10ido p:-,r 
Cl:'�,i,c'.; (:ll,LOrü oJd:lf., r,�<..!ri.;:; !octante,,)' 11i1,os hast.:.. 5 c11'\cr.. Ut:: (:!(;úd rertenecicnh)'.i o fo11i_ 
líe.-� de escos� rccurs�, en 103 NAC Ce; 1v·i0notf ( 4.f:00 boletos cnlrn 2SO bcni:ficlorlos), 
V.H(i;')(> de lo Cruz. (12 .ODO Loln�os entre [05 boM,ficiorios), Suan ( 6.00J bol-:!tm entre 381 
ben�)ficlorios), R�r;:-.;;lón ( lü.€00 boleto::; �:ntre 6e9 boncficiariot) y S.:.inlo Lucia ( 7 .2CO be. 
k:h)� <:ntre 4S\) Lenoficioricx.),en formo mensual. 

-

En d :,ubprogroma de distri1x.,ci6n de olír.-ientos en l��l'aurante, esc.oic1r�, les rocur!,OG PAN 
ir,verticJo; por C0!1ductc, del IC!!f en el Sur c!el Atl6ntico, hon permil'ido boneficior en los 
corncdoces, un pronedio c.!iorio de 45 estudiantes en Com¡:,o de lo Cruz, 69 en �u,:in, 108 <::n 
Co11ddario, 53 l'..!n /vbnatr y 40 en Rt,pe l.5n. 

C0n mlacibn a lo Producción de alimentos en Huerl-os de Pancoger; oclivid..:Jd gue rn reali
zó hcsia fine� de l�1f2 con le colaboroci6n del INCCRA y el ICA corr,o cntich:ks ú)<tcm.io
nii.\'ns )' lo Caja A�:rorio corr;o odministrcck,ro de lo� recursos de crédí lo poro pro::ucd(m, se 
concGdieron en lo regió:1 Su¡ un toiol cJ.=: ¿;07 crédi tu; de Panconer f)OI" valor de ,LC:40, dis-· 
crir:,:rl(dos por /\.:unicipios cm lo si guienh:; forrro : Ccm,po de lo Cruz ?O) usi.;�do:. hon rocibi 
cJo 4.040 en crt.<lit0$, /v'ona:r 1-49 beneficiad� con 2.9t0 y f?epel(m .S� ::.:c:1 ! .C:C. 

Dicho crédHo se otcrgc o com¡x.-sinCG de esco.s05 recurrns para el cultivo de alim·.:rnfos de 
uflo contenido nutricional en sus porceles y e!,�cies rnenore::., con c!cstino prcferc1�cial para 
sv cori:;umo por lu familia y k.r.; oxcedentcr. para su co:-ncrcioli2!1ci6n en los rr.crc�duz;, con 
cuym i ngrosos S5 re·di rnen I o:; pr{!stámos. 

Est'-C recursos PAN se concedieron a trové� de lo Coja A:rroria, con l<s osistencio t[ichicu 
del IC/:, y el INCORA, la copocitaci6o del SH..JA y conllevan cducaci6:1 nutTicionol sol�· 
el cor1tenido y volor nutricionol c!e 10$ diversos renglone:; de cultiva; y e<.:pl!cÍé!- que se� fir,cm 
cían, por nit,clio de educadoras forr.i liar� de lru entiduJes extensionistos. 

Co11 I,� extensión el Depart-orílento del Ail6ntico C:el DIU en su fose 11, $C corrsiclcr6 de la 
m:ircr irnporroncio llovor sus beneficios al 6rn.a Sur en cumpllr,1iento dd propósit·o c:cl Go
bicroo Noclonol de rescatar y tnoderniz:or lo infracstTUcturo ogrTcolo de eso reglón, cc11 les. 



acciones inte�rodos de los diversos organismos del Estado y lo participación del sector pri
vado. 

El DRI terminó el diagnóstico del órea, trabajo que fué presentado al Comité Departamen
tal del Atlóntico, el lunes 7 de Marzo del año en curso, a partir de las 2 de la tarde, en 
el auditorio auxiliar del SENA en Barronquilla. 

En el citado trabajo se establece que existe un total de D-DDt campesinos con predios me
nores de 20 hectóreos, que ocupan 18.548 hectóreas y en donde actualmente se culti van 
548 hectóreos en plótano, 1 O en melón, 458 en tomate, 570 en sorgo, 170 en ohuyama y 
3. 548 en el arreglo yuca - maíz. 

Existen 18. 900 hectóreos dedicadas a lo ganadería en esos predi O$ 11,cnores de 20 hectóreas, 
29 .OOlcabezos de ganado y uno producción actual 4. 234 .000 ( autoconsumo 20% o sea 846.0 
y excedente comercializoble 3.387 .000 litros por año.). 

Durante 1983 se espero conceder a 600 de los campesinos con predios menores de 20 hec
tóreos, el beneficio del crédito DRI, a través de lo Caja Agrario, con asistencia técnico del 
INCORA, organización y capacitación del SENA, organización de los productores y accio
nes de comercialización por medio de FINANCIACOOP, e investigación Tecnológica por 
parte del ICA. 

La suma promedio de crédito por usuarios se estima en 70.0 que represento un total irrigado 
en la zona de 42.000 el presente año. 

Aprovechando el embol!.e del Gu6 joro que ocupo una extensión de 16 .000 hectóreas en e uya 
zona de influencia se encuentran ubicadas buena porte de los 6reos DRI y lo existencia de 
lo estación piscícolo y el vivero DRI que el INDERENA tiene en Repelón, se preparo en lo 
actualidad un pion de desarrollo pesquero que se ha iniciado con el inventario de las comuni 
dodes pesqueras de lo región y de los owciociones y si ndicotos de pescadores existentes, que 
comprenderó la reorganización y consolidación de las asociaciones y sindicatos existentes, la 
capacitación sobre el objetivo, importancia y cuidado de los obras de infrestructuro que com.- _ 
prenden el embalse y los canales de riego, las formas od�cuodas de pesca, selecci6n de espe
cies, crédito para utensilios y otros medios de pesco ( canoas, chalupas, redes, motores), eli
minoci6n de formas perjudiciales de captura, etc. 
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IlJSTITUTO COLOMBIANO DE LA RE?OP1·1A. AGRARIA

PRINCIPALES REALIZACIONES 
. ' 

1962 - DICIEMBRE 1979 

PROYECTO ATLANTICO 

Creación Proyecto: Resoluci6n de Junta Directiva No. 
44 fü· Octubre 22 á:= 19f2

Area de Trabajo Vigente: Resolución de Gerencia No.SOZ>de 
Noviembre 8 de 1977 

I. REALIZ...l\.CIONES DE JURIDICA

l. INGRESO DE TIER.."RAS

Comora
Exprop:;..ación
Cesión

TOTAL 

No.Predios 

253 
14 

2 

269 

2. EXTINCION DEL�DOMINIO PRIVADO

Númer.o resoluciones 2 
Hectáreas 561 

CLARIFICACION DE LA PROPIEDAD 

a) Declaración de baldíos
b) Declaración de propiedad

privada·

EXPEDIENTES EN TRAMITE 

Adquisición ordinaria 
E.xproniación

- ... 

Extinción del derecho de dominio
Clarificación de la propiedad
Titulación de baldíos

15.626 
3.251 

691 
19.568 
====== 

No. 

8 

1 

108 
18 
16 
10 
12 

Valor 
( $000) 

18.173 
5.188 

.152 
23: 513
------------

Has. 

3.381 

543 

Has. 

9.059 
1.621 
3.724 
3.215 
2.449 
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UTILIZACION DE LAS 
TIERR..�S ADQUIRIDAS 

. 

A. TIERRAS EN PODER
DE LOS · "CAMPES !NOS

' • � • : • : 
I • ' I

.; 
• 

a). L�galizadas 

�. •' 

. 
\. � = .: . · .. :..:. . , 

,, "'. "\ - . .

. ' 

TOT.A.L

2 

Flias ., Has .. 

1.334 
---------- ===== 

11' .ftulos _def ini:t:i vos · · · -
Contratos de asignación 
Comodatos 

696 -· -.� : .· 7 � 811 
179 l.569 

b) Por legalizar

B. EN OTROS USOS

SUB TOTAL 

a) Obras de adecuación

459-
1.334 

b) Otros usos {escuelas, centros
administrativos, granjas, etc.)

e) Reforestación
d) No aptas para producción agrícola

TITULACION DE BALDIOS Has ., 

TÍtu:J_o� 12 2.597 

7 .. 283 

90 
146 

6 
7.525 

7. CONSTITUCION DE RESERVAS

Clase de Reser·va · Noº Has. 

Colonización 11 2 .. 960 
Forestal 1 * 

Servicios públicos l 500 

La superficie no figura en el cuerpo de la providencia, 
comprende general��ente_terrenos no determinados tanto en 
área corno· en ubicación (\rarics nunicipios) 



. ' 

8. UTILIZACION DE LAS TIERRAS EN
PODER DE LOS BENEFICIARIOS (1978)

Agricultura 
Comercial 
Pan coger 

Ganadería 

TOTAL 

Pastos naturales Superfície forrajera
Pastos me;}orados 

Otros usos 
Ind�recta·mente productiva e improductiva 

9. UTILIZACION DEL AREA DE LOS PREDSIO
SOBRE LOS CUALES SE DECLARO EXTD.\J'CION
DEL DERECHO DE DONINIO · *

Aº NUMERO PREDIOS 1 
AREA 

Bº UTILIZACION 
� 

Oct.Wada por colonos 

280 .hectáreas 

280 hectáreas 

3 

Hectáreas 

13 0 320 

976 

937 

6 .. 114 

5.061 

232 

. .

.IL, REALIZACIONES -DE ASENTAMIENTOS 

* 

l. CREDITO (VI-30-78)

A.. · NUMERO DE FAMILIAS

a) Ber.eficíadas
b) Vigentes
e) Morosas

1 ... 665 

1.199 
360 

No incluyE resolucicnes en suspenso0 ni las demandas en 
previsión ante el Consejo de Estado 
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B.. NUMERO DE ZONAS Y .MtJNICJ:PÍ0.3 

a} Zonas - 3 
b) 1·. 1nic ipios 13 

C. PRESTAMOS ($000)

a) Présta.mo:::; acumulados

1) Con recursos propios
2) Garantiza.dos

b) Cartera vigente

1) Con recursos propios
2) Garantizados

e) Cartera morosa

1) Con recursos prmp1oc
2) Garantizados.

d) Cartera en cobro judicial
- �

. l) Procesos vigentes -
2) Procesos iniciados
3) ·valor recuperado

Dº PRODUCCION {$0Q�J. 
-,· .·. 

Valor produ�ci6n.bruta 1978 

E. INVENTARIO GANADERO ·(No. cab.)

Inventario (a XII-30-78)

216.307 

133.077 
83.230 

102 .. 656 

99.629 

3 ., 027 

32.480 

32.108 
372 

217 
193 

29 

57.271 

8.443 

;..Jl
... 

., 
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CREDITO DE TIER.."qAS Valor ($000) 

Tierras tituladas 
Cartera radicada 
Cartera por raªicar 
Reintegros 
Cartera morosa 

3. CÁPACITACION

A. BENBFICIARIOS

a) Básica

b) Social

TOTAL 

12.965 
11.458 

1.507 
573 
224 

No o Cursos 

1.068 
===== 

184 
156 

e) M�9oramiento hogar
d) Empresarial

236 

4. 

156 
306 e) Técnica

ASENTAMIENTO� CAMPESINOS 

A. ·EMPRESAS y GRUPOS COMUNITARIOS

B. 

a) 

b) 

e) 

-·

Con personer1a 
juridica 
Sin personeria 
juridica 
Grupos 

. . ..... comuni._ar. 
TOTAL 

INDIVIDUALES 

No. Flias, 

6 73 

19 146 
-1.§_ __fil¿_ 

41 299 

1 .. 035 

Beneficarios 

10.637 
------------

1 .. 130 
2.287 
1.636 

733 
4.851 

Has .. 

1.234 

1.529 
749 

3.512 

8.531 

... 



y. ... 
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III. PROGRAMAS ESPECIALES

1. ESTUDIOS DE SUELOS

Semidetallado 
Para ríego y drenaje 

TOTAL 

2. OBRAS DE I:t'l""FR2llSTRUCTURJl.

Vias (kms.) 

Centros administrativo 
Jagueyes 
Alcantarillados 
lücantaril+as 

No. Has. 

3 
2 
s 

No. 

41 
-�-1

165 

15 
24 

·22.78S

42 0·540

65.329

Valor 
($000) 

7 º 218 

6 .. 633 

1.41.ó 
64 

2.628 
17.961 

IV. REALIZACIONr":S DE ADhINISTRACION

1 • PL�TA DE PERSONAL 

Programa 

Juridico 
Asentartiientos 
;Administrativo 

(.Hili:s de Pesos) 
No.Funcionarios Valor de la Planta 

32 356 
44 593 

23 316 
---

99 1. 265

\ 
\ 



2 º PRESUPUESTO 

A. EJECUTADO (Diciembre 1979) 

Programa 

Juridico 
Asentamiantos 
Administraci6n 
Ingenieria 

� · BIRF (849) 

($000) 

7 0057 

21 0 126 

6.540 

B. ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 1980 ( $00·0)

7 

..... ::'· 

e• 

22.241 

•1 
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rior del infante durante sus primeros años, esta educacion será pro 

movidg organizada y asesorada a traves del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

Demostrar como la educacion, la cultura y la recreacion es base 

para canalizar energías en aquellos grupos, que por su edad están lla 

madas a derrocharlas, la comunidad debera agenciar la organización de 

esta situacion a traves de sus organizaciones de base y en concondan 

cia con el FESOR y COLDEPORTES. 

PROYECTO 01 

Educacion del embarazo y cuidado del niño y el régimen alimenticio 

en la familia. 

JUSTIFICACION 

La educacion de la madre es basica para lograr un buen provecho de 

los recursos enriqueciendo la familia, ya que a la vez sera provecho 

so tanto para ella como posteriormente al infante. Se busca que con 

este proyecto no se presenten enfermedades faciles de controlar, por 

contaminacion y descuido a veces del grupo, como por ignorancia con 

el trato de animales domesticas que resultan altamente peligrosos pa 

ra la mujer embarazada, ya que el parasito que es el agente, es mayor 

mente transmitido por el animal domestico. 
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Lo mismo con el uso de alimentos que a veces no son correctamente uti 

lizados y balanceados, los cuales crean un desbalance nutritivo, no 

tanto por la escasez como por el mal uso. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Lograr que la madre reciba sin mayores inhibiciones los cambios 

valorativos sobre técnicas y uso de alimentos y cuidados del embara 

zo y 1 a niñez . 

Demostrar que la aceptacion de continuas orientaciones en el plano 

de la dietetica y vigilancia del embarazao es un avance del desarrollo 

social y cultural, por lo tanto debe ser promovido para llegar a cubrir 

el mayor número de familias posibles. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Visita a los grupos familiares y conocimiento de habitas de las 

familias. 

Dialogo con instituciones que puedan llegar a colaborar en este 

proyecto. 

Elaboración de 1 a programación 

Promocion de la programaGion a las madres 3 mediante visitas y afi 
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ches. 

Reunion con asesores y escogencia de fechas y lugar del curso. 

Inicio de la programacion con las madres. 

Dinamica experimental de cambio 

Evaluacion del curso. 

PROYECTO No. 01 

Organizacion deportiva y recreativa para la eduacion y el desarrollo 

integral de la juventud de la comunidad de La Peña. 

JUSTIFICACION 

• 

Al plantear esto se quiere que todos los jovenes tanto varones como 

niños, puedan contar con un mínimo de atencion recreativa organizada 

y dirigida como tambien desarrollar, a traves de esto, elementos cul 

turales que indirectamente fijen y fortalezcan mas los logros de la 

comunidad, el deporte tambien es una expresion del desarrollo y el 

campo es uno de los mas llamados a realizarlo, por las pocas expecta 

tivas con que se cuenta en este medio. Se busca que a trav�es de au 

togestion y patrocinio estatal como privado se adecue mínimamente una 

infraestructura deportiva a nivel de canchas de impliquen la _practica 
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del deporte colectivo, como otros de bajo costo que sean individuales. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Señalar que la practica del deporte, la recreacion y la cultura 

sean un motivo especial para desarrollar un apoyo aun mas a los valo 

res regionales de su comunidad. 

Al hacer deporte se lograria que los jovenes y en general la pobla 

ci�on se integrara mas y llegaran a conformar a través de esta partí 

cipacion espontanea, un aprendizaje para el trabajo colectivo y la lu 

cha por la comunidad. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Reunion con los grupos de base para ver que tipo de apoyo brinda 

ran ellos. 

Reunion con la poblacion estudiantil. 

Reunion con toda la poblacion para organizar jornadas deportivas 

culturales. 

Visitas a COLDEPORTES SECCIONAL SABANALARGA para encontrar apoyo 

y asesoría en manejo objetivo y recreativo. 
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Promover ante el FESOR la adecuacion de algunos terrenos para 

practica de deportes libres y colectivos. 

Agenciar patrocinios con el sector privado y de ciertas institu 

ciones agrarias, que promuevan el deporte y la recreacion. 

Creaci�on de la Casa de la Cultura y el Deporte de La Peña, mane 

jado por sus jovenes y dirigentes de los grupos de base. 

Organizacion de las semanas deportivas y culturales como marco, 

a las actividades recreativas de la comunidad. 
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5. CONCLUSIONES

El problema agrario en el departamento del Atlántico no es dife 

rente al del resto del país, y por el co'ntrario, recoge en forma per 

sistente las contradicciones del campo son 1a tenencia de le tierrc 

por un 1 a do y 1 a falta de programas socio-económicos que puedan mate

ríalizar acciones concretas que coadyuven el beneficio de la familia 

campesina. El imDacto de la Reforma Agraria en e1 ciepar1.amento, dejó 

como soluciór. concretó el Proyecto INCOR,4 No. 3, ic r·ecuperaciór: de 

35.00ú hectáreas, como también la instalación de ló represa &el Guája 

ro que buscaba agilizar el proceso técnico de la producción agr�cola 

en� sur del At1�ntico. 

Dentro de este contexto socio-económico agrario del sur del depar 

tamento, se encuentra el corregimiento de La Peña que poí sus caracte 

rísticas y condiciones especiales que presenta fue tomado como objeto 

a investigar. El problema de mayor incidencia como la migración, fue

investigado en relación con todo el conjunto de aspectos inherentes a 

los problemas agrarios. El conocimiento del habitat como su ubicación 

resultan importantes para relacionar al hombre con su medio'- y el últi 

ma instancia para comprenderlo bajo el sentido de totalidad, como es 

'el ecosistema dentro de esta perspectiva, el ho:nbre como sinr.esis de 
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La Peña fue estudiado y relacionado con sus carencias. 

La estructura familiar fue otro aspecto importante en el trabajo 

investigativo, que llevó a considerar que este factor era básico para 

comprender el fenómeno migratorio como también la falta de expectati 

vas en la comunidad, lo cual la hacen poco estable y cohesionadora 

del sentido de identidad. La penetración de valores iaeológicos de 

tipo urbano en la familia rura: rompe el equilibrio de tipG normati 

vo qu� las caracter-�sticas y oasan a revalorar su percepción ael mun 

do y sus necesidades. 

Así como la famili2 se estuciaba y analizadc come cer.:rr cie la 

perspec�iv¿ economica, tambien se contemola estE re��iaat > s� pla� 

tea como le economia característica de Lo Pe�3, sigue siendo 02 sub 

sistencia en gran par�e. por cuantos oesar ae actua r la famili� como 

unidad economica. su capacidad produc�iv2 es restringid2 e� la medid2 

que el aporte institucional que recibe, esta besado muchas veces en le 

capacidad de endeudamiento que estos tengan. Siendo en la practica un 

impacto real por ei nivel economice bajo que ellos poseen para el cam 

pesino de La Peña, no solamente el problema radica en como producir, 

sino tambien en como distribuir y como obtene-:- mayor rentabilidad en 

su competencia con intermediarios que lo presionan dentro del proceso 

de circulacion de la produccion agricola. 

Estas condiciones se encadenan con la falta de un bienestar real 

que procure pera el campesinado tanto en ter.ninos cuantitativos como 
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cualitativos. Ante esta precaria situacion, el j-0ven campesino toma 

la ciudad como un medio mas promisorio y posible de satisfacerle sus 

experanzas y angustias que el campo nunca le podra sat isfacer. 

Las minimas prestaciones sociales que tiene el asalariado urbano son 

expectativas para el junto con la infraestructura que toda poblacion 

urbana brinda, como en el caso cie Barranquilla, el cual resulta esti 

mulante para el. 

El campo hoy presenta una despoblacion y el país se caracteriza 

por ser mas urbano aue rural, dada la inquebrantable política que mue 

ve la economia rural. La tecnificacion no he sido el problema como 

los intento3 cie planificacion y articulacion oel se:�or agrario al de 

sarrollo industrial del país. 

El Programa PAN y DRI, que tienen presencia en la comunidad de La 

Peña, no han podido resolver los graves problemas de miseria que afron 

ta la familia campesina y por el contrario. apenas actua en programas 

pilotos, que son aislados por su confonnacion y beneficia un sinnume 

ro irregular del campesinado de La Peña. El programa concreto que tie 

nen es el de una planta procesadora de yucas que busca producir hari 

nas para alimentos de aves. Este proyecto tiene una organizacion coo 

perativa. 

Las soluciones que el Estado imploTienta para el problsTia del cam 

pesinado, siempre sera tangencial y esporadica su atenció�, porque su 
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problema central sera la estructura que le da vida a la esencia del 

sistema socioeconomico y cultural que hace al campo colombiano. 

En general, mientras persistan las formas de tenencia de la tie 

r ra y el Estado no logre reales programas sociales y el campo pueda 

gozar de parametros de vida mas ideales, el problema de despoblamien 

to de 1a poblacion en esad economicamente activa, seguir2 inundando 

de miseria los tugurios urbanos de Colombia y, por ende, de Bar ranqui 

lla como capital industrial de 1a Costa Norte . 

• 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo tien� como finalidad realizar un es 

tudio acerca de la magnitud de la migraci6n campesina en 

el Corregimiento de la Peña, estudio que surge como una 

inquietud a raiz de nuestra práctica institucional en el 

INCORA. 

El gobierno Colombiano presionado por las tensiones so 

ciales, las luchas de clases y el descontento de la po 

blaci6n, se traz6 programas a nivel Nacional, cuyo prop6 

si to es el de fomentar el mejoramiento y el desarrollo 

del campo rural, para que esto no quede rezagado del de 

sarrollo económico social del país. 

A pesar de esto, se nota como la mayoría de la poblaci6n 

del Corregimiento de la Peña, es impulsada a.migrar ha 

cia las grandes ciudades en busca de empleo, educación, 

Ya que no las encuentran en sus regiones, donde las vi 

viendas no son las más adecuadas, pues no cuentan con to 

dos los servicios, tales como alcantarillado y otros, 

donde el ingreso per-capital de obrero y jornaleros es 



minimo y no alcanza a satisfacer las necesidades básicas. 

Tal situación nos ha llevado a realizar en forma concien 

te este estudio, más que un P�ofesional, nos guía el com 

promiso social de orientadora con las masas campesinas 

para mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

del Corregimiento de la Peña, estimular el trabajo median 

te la participación de la Comunidad en los servicios de 

salud, capacitaci6n técnica, atenci6n integral de la fa 

milia, cultural, recreación y deporte.-

Nuestro estudio se vá a desarrollar en nuestro tema de 

grado, en el Corregimiento de la Peña, en donde el pro

blema de la Migración se vive con mayor auge, detectado 

a �ravés de nuestra práctica institucional en el INCORA, 

además de apoyarnos en fuentes documentales en donde se 

halla recopilado datos concernientes al problema motivo 

de estudio. 

Se hace necesario realizar este estudio a nivel diagn6s 

tico-descriptivo, con el fin de cumplir cfunplir con 

nuestra función concientizadora y podemos trazar las hi 

potesis fundamentales para el desarrollo de nuestro estu 

dio, el cual será de tipo bibliográfico y mixto, ya que 

la bibliografía es de gran ayuda para confrontar la teo 



ria con la práctica, de esta manera poder medir la incid 

dencia que tiene los factores como la problemática que 

vive el Corregimiento de la Peña y los programas que se 

adelantan en este, en relación con el problema de migra 

ci6n, por este motivo también constituirá el tipo de es 

tudio evaluativo de los programas.estatales con respecto 

al campo rural. 



.. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. l EL PROBLEMA 

Determinar los factores que inciden en la Migración Cam 

pesina del Corregimiento de la Peña, y medir cuales son 

las causales que mayor presi6n ejercen sobre el campesi 

nado del Corregimiento, obligándolo a migrar hacia las 

grandes ciudades. 

1.2 ORIGEN DEL PROBLEiVIA 

Nuestro tema de estudio pretende nneterminar los facto 

res que inciden en la Migración Campesina del Corregi 

miento de la Peña. Tiene su origen en la gran cantidad 

de casos de migraci6n encontrados a través de la prácti 

ca Institucional de Septimo y Octavo Semestre de Trabajo 

Social, adelantada en este Corregimiento, poniendo como 

Institución de referencia el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria (INCORA). 

El interés hacia este tema, lo guia la necesidad de ana 
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lizar las causantes del problema para brindar un aporte 

profesional al Sector Agrario, mediante las Institucione� 

Gubernamentales, tratando de detectar los factores que mo 

tivan el fen6meno de la migración, y a la vez velar por 

el ,:.esarrollo y el bienestar social de esta área de la 

economía nacional. 

1 e 3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La Migración Campesina es un problema que afecta a la ma 

yoria de las zonas rurales en nuestro paós, donde millo 

nes de campesinos tienen que salir de sus hogares en 

busca de mejores condiciones de vida, ya que el medio en 

que se desenvuelven no les brinda un mejor bienestar. 

El campesino está marginado de la vida social Colombiana, 

no recibe de los beneficios propios de la sociedad. El }' 

hijo del campesino tiene que caminar largas jornadas pa 

ra llegar a recibir una educación elemental, carece mu 

chas veces de servicios de salud para poder mantener sus 

familias en condiciones básicas; carece de transporte, 

medios de comunicación, etc. La Peña al igual que muchos 

Corregimientos de nuestro pais, presenta en su medio una 

serie de necesidades que son de gran incidencia en el 

problema de Migración. 
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La Comunidad de la Peña está situada a la orilla del em 

balse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, Co 

rregimiento de Sabanalarga; posee un total de 2.615 habi 

tantes en 422 viviendas, la distribuci6n de las viviendas 

sigue las pautas de la vivienda rural , con un amplio es 

pacio social y alcobas condimensiones nara alojar hasta 

cuatro (4) camas y hamacas para el reposo, para el repo 

so cuando los calores de la época del invierno cargados 

de humedad incomodidades a las familias campesonas. 

Los campesinos no forma una clase aparte, sino están or 

ganizados jerarquicamente de acuerdo a la cantidad de 

tierras, ganados e instrumentos y recursos con que cuen 

te, así tenemos los terratenientes o gamonales, pequeños 

·aparceros, campesinos pobres, y jornaleros.

Es así como los jornaleros, campesinos pobres y medianos 

propietarios, padecen una grave situaci6n económica. Los 

campesinos sin tierra y los jornaleros,no poseen ninguna 

propiedad, buscan afanosamente donde ganarse el salario, 

el trabajo no es fijo, depende de un ciclo de cosechas, 

se deben movilizar de un lado para otro. Los obreros 

agrícolas de las zonas del sistema capitalista tecnifica 

da, reciben bajos salarios, y se les impide organizarse 

y luchar por sus reinvidicaciones labores. 
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Los campesinos pobres bién sean pequeños arrendatarios, 

minifundistas, colonos, obreros o indígenas, no cuentan 

con suficiente tierras para trabajar; su producción es 

muy baja, y al llevarlo al mercado, deben venderla a un 

mínimo precio a los intermediarios. En algunas ocasiones 

para mejorar su producción, logrando adquirir préstamos 

en la Caja Agraria, arriesgándose a un posible endeuda 

miento dificil de responder,si se tiene en cuenta que la 

producci6n agrícola está sujeta a algunos fenómenos de 

la naturaleza, de todas maneras están imposibilitados pa 

llevar un nivel de vida adecuado. 

Las alzas de los precios en productos de origen industri 

al, los aumentos de los impuestos y los intereses de los 

usuarios, comprimen los ingresos de los pequeños y media 

nos propietarios. 

La dominación por parte de los terratenientes y gamonales 

es una de las principales causas del atraso. Las clases 

y sectores dominantes en el campo,ocasiona que el campe 

sino y el jornalero, se le considere como un ser inferior, 

como lo explica el hecho de las decisiones, que en el me 

dio rural, están reservadas a las más pudien.t@r;,. a los 

terratenientes, políticos y gamonales. 
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Podemos decir que el sector que mejor vive el problema 

de la migración, son los jornaleros, campesinos sin�tie 

rras. A la ciudad llegan cada mes miles de camnesinos 

en busca de trabajo, pero éste es escaso. Cuál es el pa 

norama que presenta la ciudad para los campesinos?. 

Obligatoriamente hay que venderse por cualquier salario. 

Suben los precios de todos los artículos, los servicios 

públicos de la vivienda. Los productos agrícolas llegan 

encarecidos a la ciudad, no porque el campesino se .esté 

beneficiando, sino porque los intermediarios, los molinos 

y las máquinas procesadoras de alimentos, venden caro lo 

que han comprado barato, para obtener grandes utilidades. 

Los obreros, maestros, estudiantes y el pueblo en gene 

ral, también están oprimidos por el sistema poli tico del 

sistema dominante. 

La falta de escuelas, servicios médicos, medios de comu. 

nicaci6n son otros factores que agudizan la crisis del 

Campesino Peñero. 

Solo existe un nivel educacional primario, ya que la edu 

cación que brinda el gobierno es deficiente. El Corregi 

miento de la Peña, solo cuenta con una escuela primaria 
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en malas condiciones físicas y con sobrecupos en cada 

uno de los cursos. A pesar de que la población estudian 

tial es numerosa, no existe un Colegio de Bachillerato, 

por lo tanto, los estudiantes de este nivel, tienen que 

trasladarse al Municipio de Sabanalarga para superarse, 

presentando un gasto más para el ingreso familiar, ya que 

el transporte de este Corregimiento al Municipio de Saba 

nalarga es costoso comparado con sus ingresos el cual es 

inestable, nués la producción en el sector agrarío depen 

de de una serie de situaciones como la lluvia, sequía, 

plaga, etc., como lo describimos anteriormente. 

Las condiciones higiénicas son deficientes originadas 

por un gran número de hacinamiento y deficientes cond.icio 

nes sanitarias y habitacionales, además del servicio del 

Centro ae Salud y del personal capacitado en esta área 

es otra de las características que presente el Corregi 

miento de la Peña. 

Las situaciones anteriormente mencionadas, las ubicamos 

dentro de los aspectos econórrácos, educativo, salud
> 

vi 

vienda, reflejo de una situación que se vive a nivel na 

�ional, debido a la no acertada elaboración de políticas 

sociales o materialización de las mismas, así tenemos en 

cuenta que para la elaboración de una política social se 
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debe contemplar adecuadamente la Previsión Social, Segu 

ridad Social, Política de Educación, Vivienda y Asisten 

cia Social. Otros aspectos que tenemos en cuenta, es el 

estado de margimamiento que se encuentra el Campesino 60 

lombiano en general, a pesar de que estos son la base fun 

damental para la economía nacional. 

En el país existen instituciones encargadas de atender 

el sector agrario, pero la descoordinaci6n entre ellos y 

la dispersión de sus acciones los vuelve insuficiente o 

ineficaces. 

De esta manera de entender el problema social agrario, 1 

la estrategia para introducir mejoría y aumentar la efi 

cacia interna de las comunidades rurales, estará dada 

por la posibilidad de trabajar en forma coordinada con 

los demás sectores que se hallan al servicio de éstos, y 

cuyo objetivo es también en ultima instancia, el desarro 

llo rural de la población campesina. 

Toña esta problematica está generada en los estratos so 

ciales del sistema capitalista del enriquesimiento Cinte 

res), llevándolo a penetrar en el Campo Agrario, pero a 

frente a las políticas del INCORA, se presenta otro fac 

tor que influye en la Migración Campesina, como es la ca 
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rencia de tierras en donde realizar sus actividades agrí 

colas, ya que los grandes latifundistas no quieren dar 

sus tierras en arrendamientos, pues piensan que el INCO 

RA al verse presionado por campesinos, los expropian de 

sus tierras. 

En el estudio y analísis del desarrollo de_ programas gu 

bernamentales, van a hacer por lo general las mismas cau 

sas; como la poca funcionalidad de estos organismos, el 

desconocimiento de los fines y objetivos de cada uno de 

estos programas, la apatía que se nota en la población a 

causa del mismo espíritu de inoperancia que existe en las 

personas del cabal cumplimiento y desarrollo de és�os,la 

falta de preparación o la poca concientizaci6n que el 

Campesino tiene de su problemática para ver en el desa 

rrollo de estos programas algo positivo y beneficioso pa 

ra ellos. La falta de incentivos económicos por parte 

del Estado, el cual la mayoria de las veces se ha creado 

estos organismos y parece ser que se olvida de ellos,cre 

yendo haber cumplido _a cabalidad su deber como es el pro 

porcionarle un bienestar integral a la poblaci6n margina 

da del país. 

Pero sin embargo existen políticas gubernamentales, enea 

minadas a la atención del campesino, no cumplen con las 
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exigencias de la materialización de programas estebleci · 

das mediante las mismas políticas. Es así como encontra 

mos el caso del INCO�A, Instituto encargado de las poli 

ticas Agrarias, con sus programas de adquisición, adjudi 

caci6n de tierras, extinción del derecho de dominio, cla 

sificación de la propiedad, constituci6n ae la reserva, 

titulaci6n de baldíos, adecuación de tierras, coloniza 

ci6n, créditos y asistencia técnica, organización campe 

sina, fomento al cooperativismo y otros programas. 

Los programas que adelanta el INCORA en el Corregimiento 

de la Peña, especifica.mente con los usuarios de la Ha 

cienda Palmar Oscuro, es un ejemplo de la deficiencia 

del Instituto, ya que el analisis del problema de Migra 

ci6n Campesina nos llevar a exponer el caso de la Racien 

da Palmar Oscuro, donde se encontraban laborando 46 fami 

lías campesinas en estas tierras, quienes no salieron fa 

vorecidas en su totalidad en el momento de la distribu 

ci6n y adquisición de las tierras, pués solo 21 de ellos 

fueron adjudicados con 6 hectareas de tierras para cada 

uno y el resto fueron despojados. 

2. DELIMITACION DEL ESTUDIO

2. 1 DELIMITACION INTEP.NA
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• 

2.1.1 ASPECTOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de nuestro estudio, contemplaremos los 

siguientes aspectos: 

a. Problemática del Cor�egimiento de la Peña:

l. Apecto Físico: Servicios Públicos, vías de comunica

ci6n y transporte, vivienda, escuelas y colegios, centro 

de salud, trabajo, recreación. 

2. Aspecto Social: Edu�aci6n, salud, trabajo, recreación,

capacitación, organización social • 

. b. Instituciones Gubernamentales: 

• INCORA, DRI, PAN, ICA, CAJA AGRARIA, HIMAT.

1. Oriegen, objetivos, funciones.

2. Planes y Programas.

c. Migración Campesina en el Corregimiento de la Peña.

d. Intervención del Trabajador Social en las organizacio

ues campesinas. 
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1. Objetivos y Funciones del Trabajador Social con respec

to a la problemática en el Corregimiento de la Peija. 

2.1.2 üNIDAD DE OBSERVACION 

Para el desarrollo de nuestra investigación, hemos toma 

do como Unidad de Observación, la familia del Corregimien 

to de la Peña, sus necesidades, sus hábitos, costumbres, 

su problemática general y la incidencia de estos factores 

en el Fenómeno de la Migración. 

Los haoitantes de la Comunidad de la Peña, se distribuyen 

agricultores, pescadores, choferes, comerciantes, son hom 

bres tenaces en sus labores, que no seden jamás a la ad 

versidad, que sabe llevar con sentido vital de lo impor 

tante y lo esencial que debe hacerse cuando sea necesario. 

2.2 DELIMITACION EXTERNA 

2.2.1 UBICACION GEOGRAFICA 

El Corregimiento de la Peña, pertenece administrativamen 

al Municipio de Sabanalarga y el perímetro urbano. Tiene 

su asenta!!?iento en la curva Nororiental de la Ciénaga 

del Guájaro, con las siguientes coordenadas: 75 grados, 
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01,5 grados, 36 minutos de la latitud Norte. El area urba 

na se desarrollo a lo largo de 2 Kml, entre las Playas 

de la Ci&naga por el Oeste, y la formación del Cerro Mira 

dor con una altura de 80 mts, sobre el nivel del mar por 

el Este. 

2.2.2 TEMPORAL E HISTO�ICA 

El desarrollo de este estudio está comprendido cronol6gi 

camente del 15 de AgostoL83, calculando terminar el 15 

de Junio/8�. Tomaremos el período de 1980 á 1984 como 

lapaso durante el cual se agudizó el fenómeno de la Mi 

gración Campesina. 

3. OBJETIVOS

3.1 OBJ��IVOS GENERALES 

Investigar los factores y la probñematica Social del Co 

rregiaj.ento de la Peña, que inciden en el fenómeno de la 

Datos recopilados �n la investigación elaborada por el 

Señor Benjamín Puche. 
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Z..Iigraci6n, para adelantar planes de Trabajo Social, qµe 

con.lleven al desarrollo y organización de la Comunidad, 

para definir pautas teóricas de intervención de Trabajo 

$ocial en comunidades rurales, con el fin de ampliar los 

lineamientos conceptuales de nuestra profesión. 

-Estudiar las posibilidades de intervención de Trabajo

Social en comunidades rurales, y poder así, realizar un 

aporte a la profesión. 

3.2 OBJSTIVOS ESPECIFICOS 

-Estudiar los problemas característicos de las zonas, en
. -

el 6rden ·socio-económico y cultural, pára determinar su 

incidencia en el fenómeno de la Migración Campesina en 

el Corregimiento de la Peña. 

- Investigar la situación general de los usuarios campe

sinos de la Comunidad de la Peña, que nos permian evaluar 

los proyectos .:'oficiales. 

-Formular propuestas de trabajo para profesionales de

nuestra disciplina, orientadas a la promoción, capacita 

ción, oienestar y desarrollo de la comunidad intervenida. 
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4. JUSTIFICACION

La desigualdad existente en la sociedad capitalista, mar 

ginan al Campesino, privándolo de gozar de los b�neficios 

propios de la sociedad, no obstante, de ser base para la 

economía nacional. 

La carencia ae tierra, de fuentes de trabajo, de servi c..:. 

cios de salud, educaci6n, etc., obligan al campesino a 

migrar, como se pudo observar a partir de nuestra prácti 

ca institucional en el INCOP..A, concretamente en el Corre 

gimiento de la Peña. 

La mala administración del gobierno, enajena a estos in 

dividuos de aquellos posibilidades de acceso a la cultu 

ra de nuestro pais, frenando es éstas el desarrollo de 

dichas comunidades. En esta situación, los Profesionales 

de las Ciencias Sociales, estamos frente a la única alter 

nativa de orientadoras y estimular mediante acciones, 

donde se le dé valoraci6n a las capacidades humanas que 

permitan la manifestación espontanea y organizada de su 

idiosincracia cultural, sin imponer normas que se apar 

tan a la realidad, a la verdadera exposición cultural de 

la comunidad. 
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Tales situaciones nos han llevado a realizar en forma con 

ciente este estudio, más que un objetivo profesional, nos 

guía el compromiso social de orientar a las masas campesi 

nas para mejorar las condiciones de vida de los hacitan 

�es del Corregimiento de la Peña, estimular el 1rabajo me 

diante la participaci6n técnica, atenci6n integral de la 

familia, cultura, crecreaci6n y deporte, permitiendonos 

cumplir con nuestras funciones como 'rrabajadora Social, 

aciem!s de que los campesinos participen en el cambio y la 

transformación de la realidad. 

El Trabajaaor Social como Profesional dentro de una comu 

nidad, debe realizar funciones de concientizador, orien 

tacior, organizador y movilizac::or Ele los individuos que 

hacen parte de aquellos grupos marginados por el Estado 

Colombiano. Frente a este reto que se le presenta a los 

Trabajadores Sociales provenientes de las mismas convul 

sienes sociales que experimenta el campo, es necesario 

reflexionar científicamente con miras a no repetir los 

mismos esquemas inoperantes que la Profesión ha i�planta 

do en el sector urbano, conde ha eentrado sus esfuerzos 

en forma casi exclusiva. 

Todo lo anterior, presenta un sólida justificación para 

que el Trabajador Social se inserte en forma cien1:ífica 

y técnica en el sector rural, dada su importancia en el 
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desarrollo econ6mico y en las fuerzas organizativas para 

el cambio que actualmente gestionan en el campo. 

De igual forma, esta necesidad de inserción de Trabajo 

Social, en el campo rural, affiplie los horizontes de nues 

tra profesión en una cor,stante búsqueda de conocimientos 

para con�riouir a la formación de nuesvos lineamientos 

teóricos de nuestra profesión. 

V. DEFINICION CONCEPTUAL Y MARCO TEORICO

Se considera oportuno sefialar que para lle�ar a elaborar 

todo un proceso conceptual sobre los fatores que inciden 

ez: la Migración Campesina del Corregimiento de la Peña, 

es importante buscar los nexos que tiene la teoría que 

ha de explicar el problema, con una corri�nte filosofica 

específica, con el cual se inserta la interpretación de 

la realidad problematizada de la Peña. 

La Peña COffiO comunidad agraria se suma dentro del contex 

to general de problemas que afectan el Departamento del 

Atlántico, y por ende, también el campo colombiano en ge 

neral. �l fenómeno de la Migración, siempre ha respondido 

a una baja capacidad de respuesta, tanto en la estructura 

social, como económica, que en ningún momento puede abser 
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ber toda una población en edad activa de laborar como taro 

bién de superar expectaticas de servicios. Para la fami 

lia campesina colombiana de un lugar a otro, ha estado 

motivadas varias variables, entre ellas, la politica,la 

violencia, la tierra, seguridad social, salarios, ·todos 

y cada uno de estos aspectos se analizan ?ara hacer una 

realidad singular del campo. No solamente la situación 

va a erradicar en la forma de tenencia de la tierra,sino 

en todo el conjunto de situaciones prevaleciente, que 

agudizan la situación. La totalidad del campo colmmbiano 

sufre estas situaciones, y en particular cada región guar 

dará sus propias peculiaridades que acentuarán y le da 

rán forma a su situación. Como el caso de estudio que 

se viene investigando 11 La Peña", que presenta caracterís 

ticas comunes a la problemática social que afronta el cam 

pesino colombiano y por otro lado, presenta s�tuaciones 

propias que han dado vida a su ideosincracia y región. 

La peña presenta como característica principal,una tenen 

cia a migrar demasiado, en lo que hace a su población j6 

ven, que no encuentra mayor identidad en su medio,ni mu 

cho menos una mayor cohesión en su grupo familiar. 

La familia de la Comunidad de la Peña tiene una tendencia 

a migrar hacia las cabezas municipales, como el caso de 
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Sabanalarga y Barranquilla, lo mismo que a Venezuela.Este 

último, sitio de mayores espectativas económicas para mu 

chos jóvenes. El origen de la Peña, se encuentra en el 

cause de varias familias emi&rantes que fundaron el pobla 

do en busca de mayores posibilidades de sobrevivir y que 

consideramos que el medio geográfico le era apropiado pa 

ra asentarse y lograr un habita propio a su búsqueda de 

mejores niveles de vida. La Peña presenta en su historial 

luchas por la supervivencia e intentos de aferrarse a 

formas económicas como la pesca y la agricultura, estas 

dos posibilidades se dieron en forma alterna y simultanea, 

porque a veces el grupo familiar desempeñaba esa doble ta 

rea. 

La Peña por estaf dentro de la subregi6n del Departamen 

to en donde la actividad agraria es fundamental, se vió 

impactado por los programas que aparentamente trataban 

de recuperar la zona para la producción agrícola en for 

ma comercial, como también en la instalación del proyec 

to de la Laguna del Guájaro que permitiera una mayor pre 

sión del agua en forma tecnificada y que tarr.oién sii'vie:; 

ra de impulso alimenticio a la población, al programar 

la pesca, en forma institucional, es decir dirigida y en 

busca de hacer de esta actividad algo controlado por el 

Estado. A pesar del proceso de recuperación de Tierras 
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y de las entregas de ésta por parte del INCORA y la vincu 

laci6n de alegres proyectos comunitarios del DRI. 

El problema de la Migraci6n campesina no queda resuelto 

por cuanto las condiciones sociales que mantiene ese sec 

tor de la población en el Sur del Departamento, sigue 

siendo deprimente en materia de seguridad social, como 

comunidad agraria sigue siendo económicamente debil,por 

ser apenas una economía de subsistencia, en donde el exce 

dente es poco y no permite gran acwnulación que ayude al 

campesino y a su familia tener mayor compreBsión y poder 

de decisión. Ante estos márgenes, sufren también las li 

mitaciones de aquellas instituciones que financian la ac 

tividad agropecuaria. Ante la carencia (!Ue se vive, el 

j6ven y la población adulta que ha tenido mayor contacto 

con el medio urbano, consideran mas ventajoso buscar un 

medio laboral que garantice Llinimas entrada y un acceso 

a la seguridad social, por lo tanto se encuentran más 

idealizados a la vez de los parámetros de la vida urbana 

y sienten· gran atracción por Barranquilla y otra ciudad 

intermedia que los satisfagan más, El desplazamiento de 

esta poblaci6n es un ejemplo de la gran transformaciones 

demográficas que ha sufrido el país, hoy en dia su pobla 

ci6n es netamente urbana con relación al campo y más que 

todo haci:a aquellas "países de desarrollo", en donde se 
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ha regionalizado el fenómeno urbano-industrial, como el 

caso de Barranquilla, que ha aceptado una masa marginal, 

producto de migraciones tanto locales como subregionales 

y nacionales. El super poblamiento de la ciudad, es una 

forma directa también de observar el fenómeno, una de ca 

da3familia tienen familiares afuera. En general el proble 

ma de la migración tiene varias formadde entrelQzarse, 

pero lo fundamental que sigue prevaleciendo en la Peña, 

es la calidad de vida que se viene dando y que en ningún 

momento responden a promedios óptimos dignos de cualquier 

grupo humano y concretamente de la familía Colombiana. 

5.1 DEFINICION CONCEPTUAL: 

MIGRACION 

Acci6n y efecto de pasar dentro del mismo país de un lu 

gar a otro para estableéerse en él. 

Desde ei punto de vista demográfico, es una forma más im 

portante de movilidad de las poblaciones. 

La �igraci6n en cuanto desplazmiento de individuos con 

traslados de residencia, puede ser temporal o definitiva, 

si se tiene en cuenta la duraci6n de la ausencia del lu 
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gar de origen o de permanencia en el lugar de destino.Se 

llama �.ágraci6n Externa, exterior o internacional, cuan 

do el lugar de aestin.o es otro país, y Migracifn Interna 

o interior, cuando se realiza dentro del mismo país. La

migración ex�erna se denomina inmigración o emigración 

según sea el lugar de origen o de destino el que se con 

sidere. 

EMIGP.ACION 

Movimiento de población considerado desde el punto de vis 

ta de origen y el lugar de destino, se hallan situados 

ambos en el interior de un mismo territorio, se habla de 

emigración externa o emigración exterior. 

CAMPESINO 

Constituye el grupo de pequeños propietarios (o insufruc 

tuarios) üe tierra, que la cultivan usando básicamente 

su fuerza de trabajo. Están ligados a un sistema de pro 

ducci6n que üe acuerdo a la situación y al momento histó 

rico, oscila entre una organización de autoconsumo (eco 

nomia natural primitiva). Forma una gran masa de poblá. · 

ción cuyos miembros viven en condiciones similares,pero 

que no establecen relaciones multilaterales entre ellos, 
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ya que su modo de producción los aisla. Con ello, se es 

tablecen las bases para una nueva política entre los ex 

plotadores de la ciudad y el campo, contra el enemigo co 

mún. 

Campesino es el productor agrícola, con escasos medios 

de producción o sin ellos cuyo trabajo o su producto es 

apropiado con los dueños de la gran propiedad áe la tie 

rra o del capital sin poder económico de negosiación, ni 

poder político de decisión. 

REFOP.MA AG?�RIA 

Medidas aplicadas por el Estado para transformar las re 

laciones agrarias y modificar el régimen de propiedad de 

la �ierra de un país, de acuerdo con la realidad del mis 

mo y sus diferentes regiones agrícolas. 

El alcance de una Reforma Agraria viene dado por el ca 

rácter del gobierno que la realiza; puede ser desde una 

simple distribuci6n de tierras fiscales (indebidamente 

llamada Reforma Agraria; pues apena� constituyen un pro

grama de colonización agrícola), pasando por la coniisca 

ci6n y reparto de tierra a los campesinos, hasta la colee 

tivización de la agricultura. 
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I C A 

Instituto Colombiano Agropecuario, es un establecimiento 

público adscrito al Ministerio de Agricultura, creado con 

el objeto de promover, coordinar y realizar la investiga 

ción, la enseñanza, la extensión y el desarrollo agrope 

cuario del pais. 

HIMAT 

Es el Instituo Colombiano de Hidrolocía Mereolo�ía y ade 

cuaci6n de tierras, organismo descentralizado adscrito 

al i-1inis,:;erio de Agricultura. 

INCORA 

Instituo Colombiano de la Reforma Agraria, creado en 

1961 para desarrollar la política del gobierno en materia 

de tenencia de tierra, adjudicaciones, rehabilitaéión de 
--, . 

tierras, capacitación del campesino, provisión de aapital 

y asistencia de carácter social • 

PAN 

Blan Nacional de Alimentación y Nutrición. 
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