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INTRODUCCJON 

RealivAr un .estudio en un municipio o comunid�<l, es cte 

trr:u=;cendental importancia para e1 Trabaj<1dor Socüil <le

bj do 8 nU8 implica esencialmente el conocimiento de Jn 

estructura de esa realidad, de sus componentes, de l;:;is 

rAJ ::i.ciones de ese sistema particular con el entorno to

tal y general del cual forma parte, de sus fenómenos, de 

sus procesos 1 del origen de esos procesos, de los ele

mentos y limitaciones que actúan como c8tali7adores en 

ellos, de las metes y objetivos que se han propuesto al

can7ar respecto a la superación de las condiciones ac

tuales • 

. La problemática que presentan los campesinos de Salamino 

en es�os momentos ha venido desde el mismo instante de 

la Conquista, generando toda clase de injusticia social 

aue siempre se han manifestado en bajos índices de sa

lud, educaci6n, deficientes viviendas, economü1 de a.uto

consumo, falta de vías de comuniceci6n etc, lo nue h8 

mantenido al sector agrario al mergen del deSé.ffrollo, 

haciendose necesario que se realisen esturlios pAra pnn-



livar todos los aspectos que han incidido en esta pro

blemática. 

El presente estudio tiene como objetivos estudiRr y ana

li7Ar las diferentes políticas estatales que en materi8 

agraria se han expedido en el país y la incidencia que 

h2n t�nido en el problema 2Rrario de Salam1na y demos

tr�r que este problema es caueado por factores �oc10-ec� 

nómicos y políticos generados por el c2p1tAlismo depen

diente de nuestro país. Igualmen'te se d1a.gnost1ca sobre 

1 on demás problemas social es de la comunid 2.d, par8 orien

tar y capacitar al campesino y así disminuir su problP.

m¿tica. 

La ut1l1vac16n del métoao científico nos permiti6 abor

der el problema, partiendo de lo general a lo particular 

y viceversa y a trav6s de las t,cnicas como entrevi�tas, 

sondeo de opinión, cuesti onamiento, revisión document2l. 

El tr2bajo se encuentra distribuido en cuátro capítulos 

de los cuales, el primero trata de los progrPm8s, poJí

ticas y legislaciones agreri�s aue se han expedido en el 

país y si éstas han sido aplicadas o no en el municipio 

de SAlemina para atender su problemática; el secundo ce-

·pitulo esbo?a todas las generalidades de la comunid�d

c1 e Sel�:nina düignostic8nd o de esta. manera todos sus vro-'



blem2..s; el tercer capítulo hace referencia a la interven

ción del Trabajador Social ante esta. problemática y el 

ultimo c8pítulo contiene la propuesta que hi70 Trrh2jo 

Social en relaci6n con el problema agrario, present2ndo 

inmediatamente J.os proyectos realür.ados en el municipio. 

1'º'
¡� 



ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

O. 1. PLANTEAl'-11 ENTO DEL PROBLEMA.

La problemática del sector agrario en Colombia se remom

ta en el mismo momento en que los Espafl.oles conquistaron 

nuestras tierras. Con la Conquista, los indígenas fue

ron despojados de sus tierras, pasando éstas a manos de 

unos pocos Españoles por mandato de la Corona Española. 

Este hecho ha origina.do hasta nuestros días una concen

trac16n de la propiedad territorial en pocas manos dando 

origen a dos grandes grupos bien conocidos: Los Latifun

distas o Capitalistas, dueftos de las mejores tierras y 

los Minifundistas que aún cuando pueden poseer, eventua� 

mente, extensas cantidades de tierra, éstas no son de 

buena calidad, generando a su ve?. toda clase de injusti

cia social que se manifiestan en bajos índices de salud, 

educación deficientes viviendas, deficientes servicios 

públicos, economía de auto-consumo, falta de vías de co

municaci6n para la comerciali?aci6n de los productos a

r.rícolas, falta de asistencia técnica, fallas en el cré

dito etc. 



El EHt8do para la superación de &ston prollemas hP crea

no JnstitucioneR, progrRmas, normas y dispo�iciones ten-

rlicntes ,1 una equltativa distribuci6n de 18 tierrél y me-

jorr en el nivel de vida del campesino. Instituciones y 

profrRmas como el Instituto Colombiano de Reforma Agra

rü, (IJ,COIV.), las diferentes reforrnris agrari � s mire idas 

en eJ prín, la ley 200 de 1.936 creada por rl presidente 

AlJonso 16pev Pumarejo, la Ley 100 de 1.9�4 creada por 

�ste mismo, la Ley 1)5 de 1.961 creada por el presirtente 

C�rlos LLcrns Restrepo. 

Los programas e instituciones creades por los gobiernos 

ColombiAnoo, est�n manejados por los varti�os políticos 

trpd i ci onnJ es en las Ll i stintél fl en ti d r>d ea gut Arn3mr-mt8l eR 

del v�!a, quienca tienen A su cargo le ejecuci6n de Jos 

mlsmos y hacerlos llegar n CPdn uno de los drportamento� 

comisari�e e intendenciAs. Pero �stos pro�ramas e insti-

tuciones como: INCORA, DRI-PAN, SENA, HIMAT, Cajp Aereria 

lCA, INDBRENP.', etc, a. JJes�r de ser acogidos por loR cam

yesinos, no 1 es h:=rn brindado una sol uci6n compl etFi al 

problema, solo h�n sido paleativos, debido o que dicho8 

pro�ramas no lle&an a todos los municipios de Colombi3, 

como es el caso de Salemina(Magd8lena), aue no pPrticipa 

de estas políticas nue son aprovechados por otros C8mpe-

s1noA del país; y en rtonde el sector agrario no ha tenido 

un de�errollo progresivo, por causa de los móltip]es cri-



sis e, U'2' 8'1 ue jan a los campesinos de éste 1 oc:=ilida.d, en-

tr� los cu2les tenemos: FRlta de tisrra ad�cuRdP ppra 

ct;.l ti v2.r, la 1.gnorr-u1cia y el analí'n bE:tismo en nue se en-

cu�ntr8 el campesino, falta de 1nsuficienci8 de viv1en-

d21:, J'al téi <ie vias carreteeb1es y cominos tranRi t<.1bler: 

nn 01 �ector rural, falta de unn 8ucursal de la Caja A-

los prorramas nacionales DRI-PAN, la inexistenci2 de una 

8f:enc:i.8 deJ INCOR.A, IC/\, INDERENA, IDEMA. Todos éstos 

prorllemas no han permitido oue el municipio cie S8üirninp 

h8J 1a tenirlo un des8rrollo en la productivid21d ¡:ip;rícol,q 

l 
.,. , 

e, e.t pa1s. 



O. 2. DESCRIPCI ON D.b;L PROBLEMA.

El Municipio de Salamina(Magdalena) atravie?a por múlti

ples problemas sociales aue afectan a sus habitantes y 

especialmente a los campesinos. 

Debido 8 los problemas estructurales de fondo enunciados 

en el planteamiento del problema, se derivan de éstos o

tros también importantes que afectan de manera d1recta a 

la comunidAd campesina de éste municipio; de �stR manera 

ee reali7ará un estudio exhaustivo de la comunidad e in

tervenir en la problemática agraria que ésta presenta, 

ya que afecta la mayor parte de las familias que lo com

ponen, los cuales al igual que el resto de campesinos 

·del país están dirigidos por la clase dominante quien

engañosamente sostiene que el Estado lo oue pretende con

las diferentes políticas agrarias, es erradic�r el Lati

fundio y minifundio improductivo, creando polític�s y

programas tendientes a la soluci6n de dichos problemas t

los cuales son enunciados inmediatamente de éH'uerdo a su

orden prioritario.



Cabe destacar como factor principal la falta de tierra 

para. cul ti VBr. Actualmente los cpJTipesinos de Salamina 

vienen cultivando en tierras baldias o sectores denomi

nados ALUVIONES, de gran fertilidad, pero sometidos R i

nundaciones durante un tiempo del año por el Rio Magda

lena, auien en cada avenida destruye los cultivos, de

jfrndo a 1os campesinos sin tierras y sin producto para 

el consumo diRrio y la comerciali?ación con municipios 

vecinos. 

La educaci6n incide de manera directa en �sta problern,

tica, dPbido a que los campesinos no han contado con una 

educaci6n suficiente que le permita desenvolverse dentro 

de la sociedad y tener la oportunidad de enfrentar los 

problemas, al no saber leer ni escribir. 

La ignorancia y analfabetismo son le endemia que afe�ta 

a un alto porcentaje de la poblaci6n campesina; esto re

duce al pueblo casi a la incapacidad económica, sin per

mitirle la. utiJ.i7.a.ci6n de los recursos naturales en una 

forma racional y adecuada, paralela al ritmo del progre-

so. 

La vivienda es otro aspecto que afecta al campesino des

de el punto de vista en que, a pesar de que parte de él 

posee viviendas propias, éstas no ofrecen las condicio-



nes necesPrias para habitarla, por lo que se ven obliga

dos a vivir eJ. el hacinamiento y promiscuidad, .trayendo 

ésto como consecuencia que se propaguen la m�ltiples en

fermedades contagiosas. 

Otro factor que influye en el problema agrario de Sala

mina, es la falta de vías carreteables y caminos tranfli

tables en el sector rural, por encontrarse éstos en ma

las condiciones y volviendose intransitables en la época 

de invierno, lo cual dificulta l� extracci6n de los pro

ductos agrarios tanto para el propio consumo como para 

transportarlos a los centros de comercio. 

Igualmente una sucursal de la Caja Agraria en el munici

pio de Salamina, es otra de las necesidades del campesi

no, deb.id.o a que éste debe trasladarse a municiplos veci

nos donde funcione dicha institución para solicitar los 

prestamos, muchos de los cuales nunca llegan a su culmi

naci6n a pesar de que la Caja. Agraria posee capital Es

tatal y del grupo financiero de Fedecafé, como tambi�� 

maneja recursos de la banca Internacional. En cuan to a.l 

a.horro, no todos los campesinos pueden hacerlo, ya aue 

al no existir ésta institución en el municipio, tienen 

que dirigirse hacia lugares cercanos como (Pivijay y San

�ª Marta), donde funciona dicha institución, disminuyen

do así el total destinado al ahorro por·los gastos de 



transporte. 

La no vinculación del campesino de ésta comunidad, al 

prof.rama DRI-PAN agrava aún más su si tuaci6n por ser és

ta una región netamente campesina; por ser así, se le d� 

be tener en cuenta e incluirla en el progrRma; con �l se 

generaría la explote.ción agraria de �alamina e impul sr1-

ría el desarrollo de la regi6n. 

La inexistencia de una agencia del INCORA, IG.A, INDEREHA, 

IlJEl11A, EINAT, etc, como medio efica7 para la explotación 

agraria, estas agencias son necesarias en la comunidad 

de Salamina, ya que existe especulación de los productos 

agropecuarios por parte de los intermediarios o acapara

dores aue provocan el encarecimiento de los artículos, 

los cuales son imposible comprarlos los campesinos. 

Se precisa en virtud de los problemas anteriormente des

critos un diagnóstico del origen de éstos, para así, me

diante una visión propia de nuestra profesión plantear 

alternativas pertinentes, a través del aporte que pueda 

hacer el Trabajador Social. 

. 2(.¡ 



0.3. DISE
Ñ
O DEL ESTUDIO. 

O. 3. 1. JlJSTI"F'IC.ACION.

Al selecr,ionor el problema objeto de estudio, ne hi?o 

con base ;=i la información obtenida por unA. ·de las inte

f rantes de la tesis quien es oriunda del municipio de 

Salamina(�agdalena). De ésta manera se estudiará uno de 

los tantos problemas que afectan a la sociedad Colombia

na y más específicamente al campesinado como es el �ro

hl ema agra.ri o. 

Nuestro accionar como trabajadoras sociales permite en

trar en contacto con problemas y conflictos que se vie

nen dando en la Asociación Municipal de Usuarios Campe

sinos de Salamina(Magdalena), haciendose necesario esho

var ésta investigación con el objeto de anali7ar todos 

los aspectos que inciden notablemente en la problemátir.a 

(socio-económicos, políticos,· cultur.:ües), ya que ellos 

están determinados socialmente por la EstructurR de po

<'ler imperante _en una determinada realidr.id eron6micél de 

nuestra soc1edad de cla.ses, que se Of1or1e nl bj ene:1t<1r 

social total. 



La miseria y opulencia determina la intervenci6n 
del profesional de Trabajo Social, lo c�al en e
sencia tiende a la superaci6n de los estados ca
renciales de los hombres. El Trabajador Social 
cooperará científicamente en el fortalecimiento 
y desarrollo del bienestar social de los indivi
duos, grupos y comunidades mediante el desempeño 
de f unciones, métodos y técnicas para insertar
nos en la realidad social. (1) 

A través de la investigación se logrará que los miembros 

de la comunidad de Salamina obtengan claridad sobra la 

dirnensi6n de los problemas que han estado l.atentes por 

mucho tiempo y han pasado inadvertidos por las autorid2-

des de éste municipio y donde la presencia del Trabaja

dor Social que es un catali7ador, puede resultar para 

que los problemas entren a tener un nivel de urgencia 

que antes no habían manifestado, para entrar en activi-

dades factores tales como la solución parcial de la pro

blemática y el despertar de la comunidad con respecto a 

sus potencialidades. 

Esta investigaci6n es muy importante para ésta profesio

nal ya que a través de su intervención en éste nivel va 

a adquirir un vagaje te6rico y práctico generando destre-

7as y habilidades para un may�r desenvolvimiento en el 

quehacer profesional. 

TORR�S DIAZ, Jorge. Cuaderno de Est udio de Trabajo So
cial, 1.984, Pág.3. 
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0.4. OBJE"l'IVOS 

0.4.1. OBJETIVOS GENERALES. 

Reali?ar un estudio que permita anali7¿::ir con sentido crí

tico las políticas agrarins en Colonbia y su incidenci� 

en la comunidad de Salarnina(Ma�dalena) pA.r::l diR¿;nósticrr 

y tratar los problemas sociales que afectan a la comuni

dad especialmente al sector agr2rio. 

Pr.esentA.r acciones investigf!tiva.s que permitan demostrnr 

�ue la problemática que preAenta la comunidAd agrícola 

de Salamina(Mafldalena) en su mayoría son causados por 

factores socio-económicos y polítocos generados por la 

estructura capitalista dependiente de nuestro país. 

0.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICO$. 

Estudiar, diagn6sticar y tratar los problemas sociales 

de la. comunidad de Salamina que inciden determinantemen-

te en el problema agrario para que se den �lternativRs 

tendientes a solucionar la problemática ap,raria. 



Orientar y promover a los campesinos de] municipio h�cin 

unn capacitación formativa �ue le permitn acturlr en los 

diferentes conflictos y problemas presentados en su tra

bajo y familia. 

Dar a conocer la intervención del Trabajndor Social en 

el mane.jo de problemes agrarios para aportar elementos 

tc6ricos e, ue permitan su e jecuci 6n en ésta 7ona. 



0.5. DhLIMITAClON DEL E�TUDlO. 

O. 5. 1. G EGG RJ\l''I CA.

Bl estudio se reali7ará en el municipio de SAlamina(Ma�

dal ena), aue se encuentra ubicndo al Noroccidente rl�l 

departamento. 

O. 5. ?. • TEMPOR.A L O HI ::-;TOHI CO. 

El eotudio se reaJi7ar! con lon hatitanteR de] Municipió 

de Salaminn(Magdalena), durante el lapso romprendirlo en

tre Julio a Diciembre de 1.985 distrituyendo el tiempo 

para realivar la investigaci6n correspondiente. 



O. 6. MARCO RKl<'BHENCIAL.

O. 6. 1 • I�J\RCO TEORI CO.

La estructura agraria del Latifundio producción p�rcel2-

ria, determina el problema agrario en Co1ombia, el J)ro-

!,] mna ocasionado por 12 existenciR de RrnpJ iaG mnHél c2m-

pesinas sin posibilidades de subsistencia y sin tierra, 

consecuencia de la deseauitativa distribución. 

Las relaciones de producción capitalista predominante se 

desHrrollan cada ve7 más en Colombia, llegando hoy día a 

predominar en el conjunto de nuestra formaci6n social.�l 

capitalismo se h� desarrollado en el país dentro del m: � 

co de dominaci6n imperialista y �ste asume en la actua

lidnd la forma de dominación Neo-colonial. La rlomina-

ción imperi�lista, ejercida por los Estados Unidos de 

Norteamérica, si bien ha contribuido al desarrolJ.o del 

c,qd tn-1 üano Colomtd.:1no tnmliién h::i entorpecido y r!eforrna-

do el desarrollo del mismo, dando lugar a un cPpitalismo 

dependiente y estructuralmente deforma.do. 

El capitalismo monopolista NorteamericRno con
trola las arterias fundamentales de la economúi 
Colo�biana. El endeud8rniento externo, auA lo 
multiplica, a base de intereses usureroi, el 
control de los mercados y las ·materias primas y 
el control de los recursos naturales, a través 
del gobierno constituye las formas clásicPs n 
través de los cuales se reali7a el s8nueo del 

7� 
.X. 



traoajo y la producci6n. 

El problema nacional radica esencialmente en que 
somos un país sometido a las empresas financie
ras, industriales y comerciales multinacionales. 
Somos un país Neo-colonial explotado a través de 
la economía y consecuencialmente, la política y 
la cultura. (2). Es por esto que en país el capital 

monopolista siempre ha vivido tomado de la mano con el 

régimen terrateniente introducido en el continente des-

de 1 a Colonia. 

Colombia no se puede sustraer de �sta situAci6n y a raÍ7 

de las condiciones en que se encuentran las cl8ses menos 

favorecidas, se ha llevado a lo largo de todo el desarre-

llo del capitalismo, luchas antagónicas dando contredic-

ciones irreversibles ya que sus intereses son nvii calmen-

to opuestoA, tratando el campesino de buscRr un camtio 

en la estructura económica, social y política. 

Hist6ricnmente se ha producido un desarrollo de tenencia. 

de la tierra, comenzando por las formas feudales y luego 

las formas precapitalistas de la propiedad territorial, 

las propiedades feudales y de los pequeños campesinos da 

paso a la vropiedad territorial capitalista, aparece 18 

concentración de u.ria gran parte de la tierra en manos de 

los acaudalados. Ya bajo el capitalismo surge el mono-

2 

PBHEZ ZAPATA, Hernán. Enjuiciamiento a la Política A-· 
graria y Cafetera, 1.978, Pág. 14. 



polio de la propiedad privada sobre la tierra. Una par

te considerable de ellas es dada en forma de arriendos a 

los arrendatarios capitalistas y a pequeños ca�pesinos 

de donde surge la renta capitalista del suelo que es la 

parte que queda despu,s de deducir las ganancias medias 

correspondientes al capital invertido en la explotación 

agrícola y que se abona al propietari? de la finca. 

En el capitalismo la renta del suelo caracteriva las re

laciones entre tres clases: capitalista, terrateniente y 

campesino asalariado; y a la ve7 expresa la forma de ex

plotación en que se ve sometida ésta clase obrera por 

parte del capitalista y terrateniente en muchos lugares 

del país. Es necesario agregar que no ha llegado el im

pulso de la civili?aci6n a grandes sectores hiumanos y nú

cleos sociales, pués ha faltado un avance uniforme oue 

elimine la injusticia por. igual en todos los grupos de 

la sociedad. 

Esto demuestra como las leyes laborales se han ido espi

diendo principalmente en relaci6n con la calidad de las 

personas que han tenido el dominio político, la influen

cia ante las cámaras legislativas o la facilidad de in

tervenir ante los poderes públicos. 

En la actualidad tenemos una legislación parcial. 
solo para algunos núcleos sociales, sin contem-



vJ :;ir n1 conjunto lci tr�L'.Prlia riel puer.J o r:01 nrn
biano. Bstadísticarnfmte enecntramor., de Aí'llºY'

do a los datos suministrados por la Misión Le
bret �ue un 64% dA nuestrB pob1Rci6n no po�p rjc 
arotccci6n ad�cuada ni enta r�cjbjcndo SAlPrio� 
�ustoa, que carece de s�gurirl8rl sociAl, rlP re
cursos d� cr6dito y adn de la poHibilidad dP hA
cer oir su VO'? de lofl altos podercf3 púhlicos. Es 
ello epenas una consecuencia 16gica de la forma 
de desarrollo de nuestra economía y de nu�strR 
vi.ej2 formo de tratar los problrnM1i-: socialt-:8
parciAlmente, olvid8ndo las granrtes vonRs de lA
potlaci6n Colombiana y, en especi81 Jos CAmpesi-
nos. De 8hÍ noe esos bél�tos p.;ru¡ios hwn;,:,nn�, pn-
�.i vor,; ante lM1 hp;�hcrn noC'Lüen y econ<Ímicos, y
tr,rnnuiJ.n.mentP rcsip;nPdOH frente ,1 1rn prolJ.ifl tr[1
gerlia no hallan irrum�ido parA imponer su punto
rte vista y el respeto de sus derechos, pRra exi
gir ril 1�stado y a AUs patrorws el cumplimiento
de �us o�li�?ciones en compenn�ci6n de] mayor a
porte de su csfuerFo y de sacrificio dJario nue
le entrega a la Repó�lica. (3�

de las aAocjRciones cnmpeGinhs se vivpn en conRtRnt� �is-

Jl� fsta. Son muchoa los f�ctores nue inciden en el pro-

blema 8grario como son: factores socio�econ6micos, cultu-

ralee, políticos y otros aue est�n relacionados externa-

mente con el ntlcleo de la producción. 

Todo esto lleva cana ve? , 
ffi8S a l?. depauperi:--ación rleJ

campesinado, reduciendo al mínimo su nivel de vidn, lle-

vando? una cantidad de agricultores a engros2r 18 fiJa de 

7,-���������� 

"'MORALES }3ENITE7 1 Otto: Memo.rias del Met,tin�j0. 1.9Rtl 
.Pág. 20f3. 



desocupados en Colombia. 

En Salamina(Magdalena), objeto de estudio de ésta inves-

tigPción, se encuentran las mismas características inhe-

rente� al campesinado Colombiano, ya que no puede des

vincu1Rrse del contexto general de la realidad colombi2-

na debido a oue es un reflejo más de la situación rJUe 

vive el campesino actual. 

Las condiciones del campesino Colombiano y de la 7ona de 

Salamina(magdalena) en particular no pueden permanecer 

eternamente; con base a la naturale7a de ésta problemá-

tica se hace necesario la intervención de Trabajo Social 

teniendo en cuenta que ésta profesión .•• es una dis
clplina de las ciencias sociales que mediante me
todología científica, contribuye al conocimiento 
de los problemas y recursos de la comunidad, en 
la educaci6n social, en la organi7ación y movili-
7ac16n conciente de la colectividad, así como en 
ln planificación y administraci6n de acciones to
do ello con el propósito de lograr.las transfor
maciones sociales para el desarrollo integral del 
hombre. (4) 

La mayor parte de la población encuentra en el cultivo 

de la tierra la fuente de ingreso para su bienestar so

cial, ésto permite orientar adecuadamente a los campesi

nos en el manejo de sus problemas. La Asociación Campe-

ALAYON, Norberto. Citado por TORRES DIAí, Jorge. Histo
ria del Trabajo Social, 1.985. Pág.125. 



sin8 en uno de los grupos de base con los cuales se lo

fraría un tuen desarrollo social y la participación de 

eJlns en cada una de las nctividndes ya que el TrR�ajR

dor �.iocial lo 11ue pretend8 es que eJ. homr·.re 2-n?lice las 

c;:,usr,s de los problemns y de ésta mani:;ra encuentre solu

ciune8 re�les y efectivas, actuRndo con tod�s sus poten

�i2lid2des pera la consecuci6n de soluciones 8 su prolle-

m:5 ti Cé:'.

O.(i.2. MARCO CONCEPTUAL. 

l1C1�L/\ CI ON-. Conjunto de per.sonas que componer, un .Pu0hl o 

o mi ci 6n, eG el �ci t', el conjunto de hE1 l1 i tp nte:, de d 8.r to 

tPr.rmtorio. También se denomina por)Jaci6n, eJ. lupJu rlor:

cle vive unEi colectividad hum,rna, R,lJlic::rndose R J.on pue

hilios, villas, ciudades etc. 

COOPERATIV,� - • Asociación í1 ue agrupa a personas, r·asad� 

en el ¡.,rincipio de mutuo Gyudn y reciprocidad, deGtinndf1 

a curnplir .funciones de ahorro, producci6n, distriruci6n 

y consumo, caracterb·adas fundamentc=:i1mente lJOr no perse

guir fines de lucro, por su car�cter democr�tico y por 

sun fines de servicio. 

C:OM(Jí.JDAD-. Son unidades F,oc�.éües(aldeas, b2rrios, tri-

11uE:) �U.Y os mienbros partí ci_µan con sen ti.do el e pertenen-



cia, unidos por un interés común, situados en un¿:¡ deter

minad8 área geográfica cuya pluralidad de personas in

tcn-1ctúan más intensamente entre sí, o ue en otros con

textos sociales. 

f·;lGHAClON-. Es el despla7amiento· de los individuos de un 

Jugar a otro. �e divide en dos, individual y colectiva 

en un mismo territorio. 

CAPITALI�MO-. Régimen econ6mico en donde los medios de 

producci6n pertenecen a los que han invertido ca.pi ta.l, 

conjunto de capitales y capitalistas. 

E�TUDIO-. Es un conocimiento, todas las teorías de las 

cuales noR volemos para conocer la realidHd. 

ASOCIACION-. Conjunto de personas que �e reunen y orga

nivan para la consecución de algón fin o interés compar

tido, con una administraci6n u organivación común y con 

conocimientos y sanciones igualmente comunes. 

ACCION COMUNAL-. Es una corporaci6n cívica sin ánimo de 

lucro compuesta por los vecinos de un lugar, aue aúnan 

esfuer7os y recursos para procurar la �olución de las 

necesidades más sentid8s de �a comunidad. 



AGHlCULTURA-. Utilivaci6n de le fertilid8d de la tierra 

pura la producción de plantas y animales necesarios para 

el hombre, el ténnino comprende todas las .
f

ormas ele cul

tivos y de crias de animales. Dehe su existencin a la 

e:x tracci6n de 12. ti erra, de rna teriRS prim8s ri ue son reem

pJ� 7abl es, bien sea por el lento procrso natural, bien 

por la fertili7aci6n artificial. Poi consi�uiente no i� 

pl i e?. n ecesarütmente el agotrimi ento de 18 ti erra. 

CAM�ESINPDO-. En la fpoce del feudnlismo era una de las 

clases fundamentales atadas a la tierra por servidumbre. 

Al desarrollarse el capitalismo y penetrar en e] campo, 

e1 campesino se disgrega ráµidarnen.te. Gran parte consi

derable, por un lado, pierde lo oue tenía y se convierte 

en otrero asalariado, emigrando a las ciudadeu o pasando 

a trabajar para los terratenientes y campesinos ricos. 

Otra parte: sigue vivíendonde su tr;;:bajo y del trabajo. de 

su familia. En los paises Latinoomericanos menos des8-

rrollndos, la masa cnmpesina es abundante, precisamente 

�orquc la producci6n nocional est, soRtenida por un alto 

porcentaje del sector agrario y la pobrevR en aue viven 

o subsisten es enorme.

TERRATENIENTE-. Latifundista. Propietario de f.T8ndes 

extenciones de tierra oue se han trabajado por siervos o 

arr�ndat8rios. En la mnyor parte de los paises Latino2-



mericanos un grupo muy reducido de terratenientes concc� 

tr� l�s mejores regiones de materia prima y en aJrunos 

CASOíl explotan la tierra en fonna eficiente, tecnific�n

rlo Jos sistem�s de producción y recolección. En otros 

caRos son absentistas, cuyas propiedades e8tán subutili-

7<"rl<'ls, lo f1Ue afecta al país en términos económicos al 

no extraer ningún beneficio de éstas extenciones de tie-

rra. 

MINIFUNDIO-. Pequefla propiedRd territorial. En am�rica 

l;.,tina es común encontrar existencia de l::itifundios y 

minifundios, generalmente anali :rndos ambos, como fenóme

nos inapropiadon; que a pesar de explotarse intens8mente 

imµiden la utili7.aci6n de u.n UBO tecnicamcnte ad,�c1.wdo .Y 

cuyA producción apenas sirve pura la subsistencia de la 

f:irnj J J.::1 rniniftmd ü�te. 

LAT l �'UNDIO-. GrR.n propiedad terri toriéil de producción 

pr1v,,dn o estatFil casi siempre no explotada o cteficien

temente explotada. 

ORGA.NI ZACIONE!:i-. Organi :;,ar es determinar las actividad es 

necesarias a realizar para alcan�ar los objetivos, es

tructurar un organismo, grupo, en función de los medios 

humanoR y naturales y disponibles con el fin de obtener 

unA eficiente ejecuci6n del trabajo. La inform8ci6n a-

4Ó 



yuda a las organizaciones en la medida que posibilita 

conoc•'r los- elementos humanos y naturales disponi 1:-les y 

�i �stos están utili7andose en forma coordinada y efici

ente, en funci6n de los objetivos que persip:ue la aclmi

�lstraci6n; a la ves, ei los mecRniRrnos administr8tivos 

poseen un grado de racionalidad operativa que permita a

tordar con plenitud y expedicii6n los problemRs oue se 

plantean. 

IN�TITUCIONES DE CREDITO-. Se cnracteri7a por ser inter

mediarios en el mercado financiero, haciendo llamamien

tos al p6blico para obtener fondos a travis de operacio

nes pasivas de cr�ditos, tales como la recepci6n de de

pósitos o la misi6n o colocaci6n de títulos cr0diticios, 

con objeto de utilirar los recursos aní obtenidos total 

o pRrcialmente en operaciones activas de créditos o de

servicios. 

COl1PERA TIV.P. DE PRODUCCION-. Es aquella sociedad fundada 

y constituida por personas que asumen todos los ries�os 

de la actividad productora, talés como técnicos y econó

micos, aportando capital y potencial de tr2bnjo. Esa 

doble condición los convierte en auténticos empres2rios 

de si mismos. 

PRODUCCION-. Proceso de creac{6n de los bienes materia-



Jes, sin los cuales es imposible la existencia misma de 

una población. Los bienes materiales creados en el pro

ceso productivo constituyen las cosas u objetos oue, o 

bien sirven para su desarrollo posterior, o bien son u

tili7ados o consumidos directamente. La producci6n in

duye los siguientes aspectos: 1) la actividad útil o el 

tr8tajo; 2) los objetivos del trabajo; materiaJes 0iver

sos, tanto naturales como aquel1os que ya han siclo otje

to de elaboraci6n; 3) medios de trabajo oue sirven para 

accionar sobre los objetos de trabajo principalmente oh

jetos de producción (instrumentos, maquinarias etc.) 



O. 7. HIPOTESI S Y V 11 RIA BLi;S. 

La prohlemática agraria que presenta la comunidad de Sa-

1amina(Magdalena), ha sido generada por f8ctores socio

económicos y políticos de la estructura ca�italista de

nuestro país. 

VARIABL.r; INDEPENDIENTE. 

Los factores socio-económicos y políticos de la estruc

tu�a capitnlieta de nuestro país. 

INDICADORES:Dependencia económicas, ideológicas. 

Latifundio. 

Minifundio improductivo. 

Analfabetismo. 

Patrones culturales. 

Poca tecnificaci6n en la producción agrícolP. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

La problemática agraria que presenta la comunidad de Sa

l2mina (Magdalena). 



INDICADORES: Falta de tierra para cultivar. 

Inexistencia de instituciones ·agropecwirias. 

Falta de vías carreteables y ce�inos tran

si t.1bles. 

Poca comerciuli7eci6n de los producros. 

Desorgani?ación del campesino. 

44'. 



0.8. DI0EÍW METCDOLOGICO. 

El método a utili?ar es el científico, se considera de 

gran importancia la metodología científica de la inves

tigación social, por que cabe a ella hacer cada ve7 más 

científica la investi�aci6n y práctica del Trabajador 

Social. 

Para el abordaje de ésta inveutigación se utilivar� ,ute 

método ya oue nos permite partir de lo general a 1.o par

ticular y viceversa, verificando de ésta forma la vera

cidad de los hechos observados a través de las técnicas: 

Entrevistas estructuradas, no estructuradas, encuestes, 

sondeo de opinión, cuestionamiento y revisión bibliogr&

f .i en. 

Un método es una guía planeada y por lo tanto racional 

p8ra emprender el estudio del objeto, garanti7ar y pro

fundi?ar los conocimientos adquiridos. No es un elemen

to de trabajo aislado, es parte de la teoría que lo con

tiene. 

•



0.9. PRESBN'l'ACION J)E RBSUJ,TJ\DOS. 

CAYI'l'ULO I. 

Gener2lid2des de la comunidad de Salamina (MagdRlena). 
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Políticas, programas oficiales y Le�isl?ción aF,r?ri� en 
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I. CJl PB'VLO

GEtl.f.;}\1111DADE8 DE LA COMUNID/,D DE SJ\LAMINA ( MAGDt,LENA) 

1.1. Hl:3'f0RIJ\ Y GEOGHA1''IA. 

:ra f'iurücipio de ScJ.amina perteneciente el dep.:1rtélmento 

dP.J MRp;cle.lena, estuvo poblado a finales del Sif'lO IVI 

por los indios Caribes, quienes se enconytabnn ulicRdos 

Pn l� pnrte Noroccidental de] depRrtamento, o s��, en)� 

ret.�ión br1;ia y cálida cercanFi a la river:.=t derecha del H.io 

Map-rlal ena. 

"Hacia el año 1.751 estas tierras comen7aron a poblarse 

nuPvnmente no por aborígenes sino por pesc::Hi ores, ca 78-

d ores, egricul to res" (5 ): viendo la util idBd o ue 1 es 1"'rirr

daha le tierra deciden construir en ella, desarrollando

se J a población de Punta Gorda, por dos inmigrantes 0uai

mareros nue habían ingresc1do por el Ria Magd?.len�,: Li :-1.::n·· 

<lro CantiJlo y Casimiro Pabón, para descan�nr en rll�� 

FJ-L!J JLlü>t�, ürlrrndo. Jli::toriF1 rlo1'le ci(' 1:· C;,ut:,� 1.11��¡\ 
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1 

en los momentos de avenida del rio, dando lugar a la 

construci6n de otras viviendas • 

.Al llege.r otros pobladores de la antigua provincia de 

Nuestra Señora de la Candelaria (hoy Guaimaro) quienes 

se establecieron en pocas casas y laberintos en busca de 

tierras para defenderse de laR inundaciones del rio, dru� 

dole el nombre de LJan Miguel de �unta Gorda en 1.801, 

nombre que conservó hasta 1.812 cuando fué visitado por 

el Libertador 8im6n Bolívar quien lo bauti?ó con el no� 

bre de Sala.mina en honor a la gran Salamina. de Grecia; 

en estos momentos la poblaci6n había crecido de gran ma

nera que se constituy6 en un corregi�iento perteneciente 

aJ municipio de Guaimaro • 

"El corregimiento de Salamina fuA elevado a la categorí� 

de municipio por la Asamblea Legislativa del Estado sobe

rano del Magdalena en 1.865 y por medio del decreto 22 

del mismo afio"(�). Gu primer alcalde fu, el sefior Cor

nelio Pab6n y secretario Nicolas ürovco. 

El municipio de �alamina tiene establecido comercio con 

los demás pueblos circunvecinos tales como: Pivijay, San 

.F'OL11TOS, Historia del Municipio de Sala.mina Magd:üe
na, 1. 976 , Pág. 2. 
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Basilio, Sabana, Guairna.ro, JlarrannuiJ.la, etc; Con ellos 

n�pocia huevos, gallina, maí?, madera, ladriJlo, yucA, 

tomate, frutas, etc. De a�uí la importancia del comercio 

yara el desarrollo de los vueblos. 

S8lamina exporta a Barranquilla suero, aueso, manteauill� 

leche, yuca, etc. De Harranquilla se importa mantec8, 

panela, etc. 

El municipio de Salamina se encuentra locali:7ado en el 

departamento del Magdalena a 125 kmts. de Santa M8rta, 

tiene su extensi6n de 154 kmtles el municipio m�s peaue

fio del Magdalena. Limita por el Norte con Remolino; por 

el Sur con el Pifl6n; yor el Este con Pivijay y por eJ O

este con el Rio Magdalena, su territ�rio es relativamente 

plano con lieeras ondulaciones y cenagoso, con una altura 

de 9 metros sobre el nivel del mar. Su situaci6n gebgr�

fica es 102 29, de latitud 74� 48, longitud oeste, con u-
() na temperatura de 28-. 

Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido 

y lo riega el Rio Magdalena, forman parte del municipio 

el corregimiento de guaimaro y los caserios de Julep�, 

Santa Inés, Perico y el Sala.do. "Según el Instituto Geo-

gráfico Agustin Coda:-7i y el DANE, el municipio de �3elc1m.i-

ria. prene�ta una población de 8. 5�36 hari tabtes aproxim8da-
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mente" (7). 

1. 2. POBLACION.

�al.amina es un grupo social oue junto con sus veredas 

.integra un número de aproximad2mente f�. :>'3F> habitantes. 

El campesino de ésta región es extrovertido, alegre, a

mante del aire l.ihre, conforme con su mecJio, JJUesto que 

ti0.ne poca comunicaci6n con los centros de atracción. 

Sus recursos son bastante bajos, conservan sus costum

bres tradicionales, trabajan especialmente con los re

cursos oue le brinda la naturale7a. 

�sta comunidad es netamente campesina, nue viven de la 

agricultura y en-menor proporci6n de la ganadería, deti

do a los métodos demasiados rudimentarios que se utili-

7an para cultivar que son los tradicionales y otra causa, 

es un pueblo pobre donde la mayoría de sus habitantes 

pertenecen a los sectores marginados 6 desposeidos. 

Los habitantes de Salamina son personas sencillas de gr�rr

des virtudes hu.manas, son serví cial es, solidarios, ambi err 

te festivo, capacidad de sacrificio, etc. Los vínculos 

DA,!B Y s:r:NA. Estudio de Recursos Humanos, 1. 980 t rte,. 9. 



0ue se establecen son de tipo primario sienrlo i�pulsado 

µor )�1 voluntad natural. 

TABLA 1. Distribuci6n de la Fotlaci6n Seg�n �dart y Llexo 

EdBnes H. M. T. % 

o - <) 103 95 198 ? • r; 

10 - 19 <;¡6 79 1 '7:, 2.3 

20 - 29 67 80 14 7 1. 9

30 - 39 55 45 100 1.) 

40 - 49 2) 25 48 0.6 

:;iO - 59 24 20 44 0.5 

60 y 
, 

mas 21 20 41 0.5 

1rvr1i1Es 3'38 364 753 100 

Fuente: Observaci6n directa de las autor&s. (Muestra). 

Para obtener los datos de población seg�n edad y sexo, 

se tom6 una muestra de la comunidad, de ésta manera los 

datos son interpretados de 8CUerdo a la informaci6n nue 

�rroj6 dicha muestra. 

ieniendo en cuenta que en la distribución de los habi

tantes de la. población de Salamina y al observar el cu� 

dro ;� 1, el número ·de nifíos es mayor nue eJ níime:ro de e-



du1tos y ancianos y el porcentaje de los hombres es ma

yor que el de mujeres. 

Continuando con el análisis del cuadro se observa que de 

O - 9 aHos los nifios están en edad de inAresar a centros 

pre-escolares como las guarderías, démde empie?an a te

ner un conocimiento de las primeras letras y a familia 

ri7arse con el medio diferente al hogar y ,por consiguien

te aumentar sus elementos de especiali7aci6n; en esa e

dad también ingresa a la escuela primaria donde esperfl 

con paciencia las normas dadas por los educadores. 

De los 10 - 19 nlgunoe se encontrar�n a�n en Ja escuela 

primaria y el resto de j6venes ha ineresado a los estu

dios secundarios o han terminado el mismo. 

Los que oscilan entre 20 a más años conforman la pobla

ci6n q ue podemos llamar adultos de la comunidad, o sea 

aq uellos a ue se encuentran realivando estudios universi

tarios o desempeñandose en algún tipo de trabajo. 

�l 26� de la muestra comprende a los nifios de 0-9 afies, 

el 23�u comprende a los de 10-19 años de edad, en vías de 

inr;reser al bachillerato ya f".3:ptos para éste, el 48% co

rresponde a los adultos que se encuentran estudiando, 

trabajando o desempleados y a los ancianos. 
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En cur.,nto a J a rnortalidad y natalidad, los est8dísticos 

no non comvletos y en conHecuencia no merecen o�soluta 

confian7a. Para los estadísticos de n2cimiento l�s fue� 

tes cte informaci6n están limitados unicamente ;:,l regís-

tro p8rroquial de hauti7os, en vista de nue a6n no se 

cuenta con registro civil. 

Lo mi�mo sucede con los matrimonios y uniones libres. Es-

te hec.ho es oc8::ionado por dii'f'rentes CDUS,)s, por J c1 3u

sencia del parroco o por halléU'Se éste en otnrn jurtdic-

ci6n entre las fechas de nRcimientos y bauti:7os. 

En CUéinto a las defunciones, se reouiere la fuente de in-
, 

mortalidad infantil tiene un bajo grado en el municipio. 

Le. carencia de registrar los datos adecuados impide la. 

cteterminaci6n discriminada del n�mero de muertos y la� 

re:;µecti vas coefi ci enteH d E'? 1 a mortalidad. 
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1.3. ESTHtJCTIIRA SOCIAL. 

1. 3. 1. OEGJ\f-:I ZACION FAMILI.1\R. 

!J('ntro de J;:i comunidr,1d de S3larnlnn existen corno institu-

ci6n la Familin, que se puede consid0r8r de tipo p�ter-

nal y e.n algunas familias al üü té-ir la prr-sencia del p<1-

dre, 1é=i c1utoridad reside formalmente en 18 mFidre, los hi-

jos están subordin8dos a ésta rel,Jtiv8.mente. 

La Famili2 est� compuesta por los padres, los hijos y en 

alp;unos casos forman parte pl=.?rsonas con un r,r;::ido de ron-

s�n�uinidad como tío, abuelo, nieto, sobrino. 

Las relaciones �ue ne dAn entre los padres y los hijos 

no son muy eE:trech::1 del ido a ese mismo sontenirniento. 

Cuando se presentan roces generalmente se deben A facto-

res cte origen económico, ya que los hijos deben ayudar 

é'll sostenimi':'nto de l:::i familia desde los 10 8ríos de ed?.d, 

muchas veces 6stos deben salir en busca de empleo d8nrlo-

se RSÍ una descorn}JOSici6n familiar. 

1.3.2. EDUCACION. 

En la comunidad de S<',lamina se encuentran funci OnFirido 

dos centros educativos E., nivel primt1rio, uno de r,J f;.1beti-

7aci6n v uno a. nivel secundario aue no son s1Aficientes 
� ' 

pc:-ra l::i .formación r,radu,ü del homhre �.;nJ nminr,ro. �:r.:to 

ouiere decir aue se necesitan más escuelas pués muchos 



son los nlHos que no tienen oportunidad tRnto en el cas

co urtano como en las veredas, de asistir. por falta de 

cupos a los centros de formación de primaria y secundA-

k-i comunidad de SalE,mina a niveJ. universi tr-i.rio cuenta 

con numerosos profesion�les en: medicina y Rus diferon

t�s rRmas, derecho, odontoJogía, preescolar, econo�!a, 

;:idministración de empresas, trprAjadoras _sociales, lJ.cen

ciaturas y carrer3s intermedias o11tenid2-s en el Sena. En 

este campo está adelantada la comunidad por r,ue 1D mAyo

ría de los estudiAntes egresados del bachillerato y la 

pedagogía no se conforman con este título, sino en salir 

de la comunidA<l en busca de una suyeraci6n profesional. 



TABLA 2. Distribución de las Unidades Escolares 

Colegio Na
cionaliz:ado 
de Bachille
rato de Sa
lamina(Magda
lena) 

Escuela Ma
ría Dolores 
Fandiño. 

Escuela de 
Varones pa
ra Niños. 

Eacuela de 
A�ción Co
munal. 

Ofi
cial 

Ofi
cial 

Ofi
cial 

Bachi
llerato 

Prima
ria. 

Prima
ria. 

Ofi- Alfabe-
cial ti7aci6n. 

X X X 

X X 

X X 

X 

e 

322 Buenas 

462 Regular 

600 Buenas 

20 Regular 

Fuente: Directores de las instituciones y observación de las autoras. 

Vi : f,'.añana T: Tarde N: Noche 



Al observar el siguiente cuadro número 2 el municipio de 

S2lamina posee tres establecimientos de enseñan7a prima

ria, éstas son oficial es cuentan con doble jornada; el 

número de aulas de la escuela de varones para niños es

tá estipulada para el número de alumnos, <1 ue hay en cuya 

entidad les condiciones locativas est6n en buenas condi

ciones; la escuela de niñas María Dolores Fandi�o el nú

mero de aula no está estipulada para el número <le alum

nas que hay inscritas en cuya entidad, hacie�dose neces� 

rio arrendar una casa para dictar clases a tres cursos 

dos en la jornada de la mañana y el otro por la tarde, 

las condiciones locativas están en regular estado; la e&

cuela de acci6n comunal presta sus servicios de alfabet� 

7ación a la comunid8d, esto en cuanto a los estacleci

rnientos de enaeflan7a primílria. 

En cuanto a la ensefian?a media posee un establecimiento 

de ca.racter público, tiene jornadas diurnas y nocturnc-is, 

las condiciones locativas se encuentran en buen estado. 

Por considerar la educación de vit81 importancia en una 

comunidad, permite hacer un enfoque sobre el actuaJ pro

:;l ema a ue tienen la.s alumnas de la escuela MarÍ8 Dolores 

Fandiño; por ello tenemos como marco de referencia la 

falta de 1-Jlanteles para la enseflan7a primari� en lc=i comu

nidad, ya oue muchos nifios no tienen la oportunidad de 
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goiar de éstos servicios, siendo ellos los más afecta

dos _por depender de pad�es con bajos recursos econ6mi-

cos. 

1.3.::5 SALUD.

La salud el cual se puede definir como el estado en que 

el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones 

naturales; siendo ésta uno de los element0s más i111por

tantes (1Ue necesita un país para obtener un máximo en su 

productividad y seguida a ésta, tratar de alcanvar su 

etapa mixirna como es el desarrollo del mismo. 

En este aspecto lH comunidc.1d campesina se ve afectada 

principalmente !,)Or la desnutrici6n lo que es generacia 

�or insatisfacción org,nica insuficiente en la di�ta a

limenticia, proteínicos y calóricos, reflejado en un es

caso desarTollo físico y mental de quién la padece �or 

la deficiertte acumulación de nutrientes, tray�ndo ésto 

co;no consecuencia la plorif'eraci6n de diferentes enfer

medades. Estas personas por el bajo nivel educativo 

�ue tienen desconocen el valor nutritivo aue tienen 

los proauctos que ellos mismos cultivan para el comercio 

como son los cerealeo, verduras y otros; por lo té':nto ,·l 

no tener conocimiento de éstos reemvla7an por a� uell os 

alimentos que son ricos mis que todo en carbohidratc sin 

tentr encuenta que los nutrientes aunque se consuman en 

6.1 



en menor cantidad, su valor nutritivo va hacer mejor en 

comparación con los carbohidratos. 

El centro de salud de Sal amina ti ene un programe de ere-

cimi0nto y desarrollo, para el desBrrollo rlel prorrama 

Re escogen 10 madreR cuyos hijos estén de O a 5 Afios con 

sRgundn y tercero 8rndo de desnutrición: al finali�ar lo� 

1iro¡�n1mas los niños benericiadon deb�m har:er s21irl.o si-

nuiera en un grado de desnutrición, pAra lo cual se le 

hnce un control periódico de peso y estatura. 

El centro de sal ud. cuentA con 1.m médico, dos enfermeras, 

dofJ promotoras de sal u el, un odontólogo y un innpc�tor de 

salud, 1ue lleva una serje de progr2mas. 

188 enfermedadeB mns comunes de la comunidad es son: in-

fecciones intestinales, infecciones respiratoriRs aiudas, 

otrAs enfermedades del a�arato digestivo, implicAciones 

del emharavo, abortos, partos, infecciones �el aparato 

genitourinario. Este institución lleva programas como: 

TBC, Crecimiento y desarrollo, Planificeión familiar, 

Vacunación, Diabéticos, Epilépticos, Hipertención, todos 

estos programas los h8cen con proyección a la comunid8d. 

Consultorios Médicos: Estas entidad es 8on dos o 11c c.xj s-

ten en la poblaci6n, de caracter privado; los ser-

/' .. 
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vicios que presta a la comunidad es de medicina f>eneral 

y al mismo tiem�o distrlhuyen Jas drogas • 

. Loe m6dico8 que Htlenden en éstos consultorios Aon e

rresodos de la Universid ;::i.d Metropolitana de Barranqui

lla y la Universidad Javeriana de Bogotá, uno es fruto 

humano del municipio y el otro hijo adoptivo de la comu

nidad. 

El comedor escolar tiene la funci6n de proporcionarle a 

los nifios un almuer70 y refrigerio de lunes a viernes 

valor $12.oo con el fín de que �stos logren un mejor de

sarrollo nutricional, al comedor asisten únicamente los 

menores en edad escolar; las condiciones locativas se 

encuentran en buen estado y tiene una cobertura de 150 

ni.ñas y niñas. 
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TABLA 3. Salud y Protección, 

Cara e- Gober-

Cent.ros N2 ter. _li_ervicios tu :r:a • 

Centro Medicina Gene-
de Ofi- ral. fviuni ci-

Salud 1 cial Hospitali7a-
ción. 

pal. 

Odontología. 
Gineco-obste-
tricia. 
Enf P.rmería. 
Vacuncic6n. 

Comedor Ofi- Almuer70 y re- Munici-
Escolé:1r 1 cial frigerio. pal. 

Consul- Medicina Ge-

torios Pri- neral. Munici-
Médicos 2 vados p;ü� 

Drogue- Pri- Venta de dro- Munici-
rías 2 vadas gas. pal. 

' 

F'uente: Médico y promotora de Salud. 

Como se observa en el cuadro número 3 el centro de salud 

cuenta con un médico general el cual presta sus servi

cios de lunes a viernes, los días sábados, nomingos y 

feri8dos éste no presta sus·servicios debido R nue debe 
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viajar a su ciudad de origen, lo cual trae inconformided 

en la co:nunictad de Salamimi ya aue éste de'be permc�necer 

estable y atender la semana entera, y aue preste sus s�� 

vicios en un momento d eterm5.nado, cuando halla algun?. 

persona grave en altas horas de Ja noche ya que 6sta es 

su obligación 

Cierto es el hecho del inspector de salud que no cumvle 

sus funciones, donde la mayoría de las enfermcd?.des pro

vienen de los malos h�bitos higifnicos del yueblo, �ste 

debe actuar inmediatamente cuando descubra viviendas sin 

los servicios sanitarios y charcos en los pAtios, lo cu� 

trae como consecuencia los focos de infecci6n para que se 

p:::opaguen las enfermedad es infectocontagJ.osas. Ante ésta 

si tuac:l6n debe llevar cam_pafia.s de se] ubridad en eornpeñia 

del grupo de enf�rmeras y promotoras de salud, para lle

var los servicios m�dicoa, odontol6gicos y de saneamien

to ambiental a toda la comunidad. Actualmente las enfer

meras vienen realivando sus actividades de inyectologíf, 

primeros auxilios, las promotoras de salud tambjén reali

Pan actividad de inyectología, vacunaci6n, primeros au�i

lios, capacitaci6n familiar, todo esto con proyecci6n 8

la comunidad. 



1.3.4. VIVIENDA. 

En cuanto al aspecto físico se puede decir riue sus vi

viendas son variadas en relaci6n a su construcci6n, pre

VRleciendo en ciertoi:1 barrios cosas construidc:�s en k:ih;.,

reque, gu2dua, materiai, cuyos techos son de paja, 7inc, 

tejns, eternit. En los sec�ores de clase media existen 

construcciones en buenRs condiciones, demostrando el de

seo de 8uperaci6n de los habitanteH. 

Salamina se puede decir en forma general, es un munici

pio pobre encontrandose en la mayoría de los sectores el 

tivo de vivienda rástica. Carecen de servicios higiéni

cos, cocinan al aire libre utili7ando fogones construi

dos en í'orrna rústica y muy tradic�ionrü del hombre rurr�l 

costeño. 

En tales condiciones la casa rural no puede cumplir las 

funciones que implica una vida f3m.iliar y social se }1a

lla J.irnitado al papel primitivo. En sus patios se con

servan crías de animales domésticos y la siembr2 de ár

bhles. frutales entre los cuales tenemos: gueyaba, coco, 

ciruela, anón, mamón, mango, etc. las herramient2s �ara 

la labren7.a de 12 tierra y el gra.nero para los produc

tos agrícolas son guardado donde los padren y los niílon 

duermen al lado del animAl doméstico. 
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T.ABLA 4. La Vivienda, La Construccjón Y Servicias P. 

Condiciones. , 
e ion. 

B
' 

28 

o. 49%

111 e 

34 

o. 27%

de 1a 

R. 

60 

0.49% 

Construc- Servicios de

ción . 

TvTAL A y L .A 

122 89 18 

100% o. 72 �,; n.1 ¡) % 

Fuente: Observación de las autoras. 

la Construc-

L TOT.A.L 

15 122 

0.12% 100% 

De 8 e 1..1 e rd o él. 1 o é"ln ter i o r ne pu<� d e o 1rn e rv ar q u e un O • r.' 2% 

de la muestra de la �ohlnci6n µosee viviendas en buenas 

r,onrlj ciones, r¡ue un o. 49% vive en condicio11es regularPE, 

.Y 1m O, ?'1�1 tierH) vJvJfc'nd1rn r"n m�lAs r:oridi.r:iones. En 

CUAnto a los servician p6hlicos un 0.72% go7a de servi-

cio agua y lu7, un 0.14% soJ.t?rnente tiene BgUé=i y un 0.12"¡{¡ 

posee servicios de lu7. 

Con esto se deduce que predomina en la comunidad l 2 s vi-

viendas en condiciones regulares, pero nue 2 µesar de é fr

to no satisface las necesidades b�sicas de l8s f8milias 

µu8sto que cada vivienda se encuentran ubicadas dos y 

tres familias produciendose el hacinamiento y pro�iscui-

dad como también est�n expuestas 2 nue se prnµAFuen :L�s 
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enfermedades infecciosas. Esto se debe más que tmdo é.Ü

bajo ingreso que tienen las familias y la ·falta de ayu-

da mutua para la construcci6n de viviendas, y el poco 

inter�s que tienen las autoridades del municiyio para 

ílUe lJeguen las políticas de vivienda sin cuota inicial 

del actual presidente Belisario Bentancur. 

1.3.5. ECONüMIA. 

Tradicionalmente la economía de Sala.mina se ha estructu-

rada alrededor de la agricultura y la ganadería. La pe� 

ca, oue debería ser un, fuerte renglón, no ha tenido un 

desarrollo apreciable, aun<lue si es importflnte como fuen

te de subsistencia regional y local. 

Sus extensas vanas de tierras planas, bajas y ffrtiles 

ofrecen maRnificas condiciones fisico-ambientaleR para el 

establecimiento de grandes unidades o concentracion�� de 

explotaci6n agropecuaria, con el fin convertirse en pri

mer centro productor del departamento. Sin embargo, fac

tores adversos como la falta de vías de comunicaci6n in

terna, el a::>ote peri6dico de fenómenos naturales, (lluvia, 

vientos, enfermedades y plagas) ha.n frenado su éJVance. 

buena parte de su territorio se halla poco aprovechado. 

Tol es el ceso de las ,reas cercanas al rio Magdalena en 

cu¿nto a p;anadería. Sin embargo la agricultura si aprove-
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cha de �stas tierras. 

Salamina vende productos agrícolas y ganado a las ciuda

des como Barranquilla y Cartaeena. Con su producci6n y 

· economía ocupa el sexto lugar entre los demás municipios

del departamento. Se distingue por ser uno de los pro

ductores de yuca, maÍ7, plátano, arro7, caRa, millo, to

mate, etc. todos Pstos productos abastecen 2 la pla7a y

al mismo tiempo, llevan el excedente a lns ciudades m�s

próximas.

La yroducci6n agrícola de Sal8.tnina no pue<le torn2rse como 

sector propulsor del desarrollo del municipio. "El nivel 

tecnológico es el tradicional. La preperación del terre-

no y el control dn mRle!7aA se rer:1lini solamente con el 

apoyo del machete. No se utili!7a fertili?'antes. El con

trol de plagas lo ha.cen con aldrin" (8). Los cultivos 

de yuca y maÍ7 aún no cuentan con una tecnific�ci6n su-

flciente para dicha producción. 

La producción agrícola del municipio de Salamina puede 

lle�ar a ser u�o de los m�s importantes del departament� 

dada la fertilidad de sus tierras y características de 

CECOfül.. 1Jic1r..n6sti r.o de :Prort ucci 6n y ComArcü··} i !"'r' ci ()n, 
Dkl, 1.981. 
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1a haciendo una buena preparaci6n del terreno con la fi

nalidad de obtener un buen control de male?as y de técni

cas para la labran?.a de la tierra que aún prevalece los 

instrumentos rudimentarios. 

La situaci6n actual de la agricultura del municipio anali

PRdos por cultivos ofrece la siguiente visi6n. 

TABLA 5. EC.ONOMlA 

AC"tJ. viaa<l 
N!? Predominante 96 

Agricultura 65 0.53 

Ganaderia 15 0.12 

Comercio 17 0.13 

Otros __ .?2 __ _Q,:. fQ_ 

Total 122 100% 

Fuente: Observación de las autoras. 

La tabla demuestra que en cuanto a la economía la activi

dad que más es practicada en la comunidad es la agricul

tura ya que un 0.53% de la muestra de habitantes se dedi

C8n a ella mientras que un 0.12% práctica la ganadería 

y un 0.1396 se dedican al comercio y un .O. 20% a otros. 

Los habitantes ae;ricul tares a pesar de oue mucl1os ele e� 
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llos'no poseen tierras propias p2.ra el cuJ.tivo se di:?di-

C8n a este yr�cticandolo en tierra nue son 8r rendadas o 

dadas aJ cuido dur�nte uno 6 dos aftos, pero si dentro de 

ese lapso de tiempo el dueño de lae tierras r.uiere ubicar 

su gnn;;ido allí ér;te ap:ri cuJ tor tiPne nue ?..rr8ncar su 

siP.mi"rn en un corto p]8'."'0 qui; le ele eJ ctueflo de dicr1ns 

tierras .Y si en e1 ti.crnpo e:1:1e le es d2< 1
0 no sacc1 Jos cu]-

t:i vos hélce entr:-r los anirn[,les dnñcindo .1 ns cosechr'S del 

8tricu] tor riuien se ve otJ ig8do A nuccl;-r sin procltwtos y 

nin lr:{.resos pera sut-sistir. 

Estél si tuaci6n n ue con tüiu2rá v ie;eri te o se é;gr::rv:i ré1, con 

incidencia de factores naturales adversos, solo empe7arfi 

a tener soluci6n en la medida en nue se vaya incorporan-

do mejores tecnol6gif1e, tirnto en la sel0ccióri del cultive:, 

como en el manejo de los productos �ue renuieren técnicRs 

especinl ee. 

Hay nue reconocer aue en Pl municipio de Salamina existen 

h:,d.cndélf.1 bien ore;ani?adnG que rr�p)ntrP.n rendimiento �-

cept8bles. �in emtargo, tomando en renglón R límites en 

s1t conjunto, es deficiente la retribución riue orirlnri en 

los fActores: la tierrR no está derivando la rent�rili-

dad que le corresponde o siquiera lo que se podríP obte

ner si se le dedicara a la cultivaci6n de productos, con 

una tecnificrción adecuAda para la explotaci6n extensiv� 



de la misma. 

1.3.5.1. CULTIVOS ANUALES. 

YucA: El cultivo de óste tubórculo constituye eJ primer 

renglón en importancia, el á.rea total cultivad.a es de 

266.40 hectáreas. 

Maí7: Es uno de los cultivos más importantes del munici-

yio, el área total cul tivé•da es de 19.80 hectáreas. 

Arro7: Es uno de los cultivos de lél producción agrícola 

del municipio, el área cultivRda es de 4.97 hectáreas. 

Tompte: El cultivo de éste constituye un renglón de im

portancia en la 70na, el área total cultivda es de 1.33. 

20 hectáreas. 

3'ABLA 6. Culthro� Anual es 

Cultivo Hectáreas % ; :' 

Yuca 266.40 0.40 

Maí'?. 199.80 0.30 

Arro7. 4.97 0.08 

Tomate 133. 20 0.22 

Hortali:-a7 ------

TOTAL 604.37 100 

.F'uente: Do tos suministrados por la Oficinc� de 

Elaneación del Magdalena. 
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La tabla muestra que los productos que se cultivan cad8 
. . 

;:.iño son variados pero predomina en gran mrinera el cul ti.:. 

vo de la yuca en un 0.40% en todo el municipio, ya �ue 

con el maÍ7 que se cultiva en un O. 30% y arro7 en un 

0.08% constituyen la base de alimentación de la comuni-

da� A pesar de que el arro7 se cultiva en poca escala, 

las perspectivas de este cultivo son buenos, y se espera 

que en los afies venideros figure el arrop entre los ren-

glónes básicos de la economía de Salamina, dada las con-

diciones de la tierra. apta par8 este cultivo, ya C'\ue su 

producción estaba destinada para el consumo municipal. 

En cuanto al tomate y horte.li7as que se cultivan en un 

0.22%, �ste es un cultivo que nro ha tenido el suficien

te desarrollo a pesar de contar con buenas y ámplias 70-

nas aptas. Entre los programas para desarrollar el cul

tivo en med1ano pla7o, se encuentra el Fornen to de lr:i ho)'.lo

tali :.,a y el tomate, encamin8.dO a satisfacer la demanda 

interna, lo cual no es dificil de alcanPar, sobretodo si 

se introduce variedades y procesos de alto rendimiento. 

Claramente se advierte la. ausencia de .:i:ncer-1ti vos p8ra la 

e.xrJérnción del renglón de los cultivos anUé'ües, lo cual se 

refleja constantemente en la escase� del producto y los 

altos precios, toda la producción est¿ destin8da al con-

sumo. Esto se debe más que todo a que en el muni.cipio 
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existen tierras aptas para la agricultura, pero éstas 

Ron subutilivadas, lo que es característico del Latifun

dista, dejando a un lado el desarrollo agrícola de] mu

nicipio. 

1.3.5.2. CULTIVOS PERMANBNTES 

Pl�t8no: La extenci6n de área destinRda al cultivo de�� 

te, ocupa un lugAr en la producción agrícola en el muni

cipí o de Salami na, hectáreas cul ti V8 das 199. 

Banano: Hectáreas cultivarlas 17.12. 

Man�o: Este cultivo ocupa la mayor incidencia dentro de 

los cultivos pennanentes, aunque la proporci6n en el to

tal del municipio es pequeña, el área total cultivada es 

de 1. 80.

GuRyaba: Area cultivada 4.90. 

Otros frutales: Como es general, la falta de tecnología 

en el municipio es la tradicional, no existe ningún .Pro

ceso de siembra para los árboles frutales, lo que se ob

serva es una reproducción desordenada del producto, hec

táreás cultivadas 13.40. 
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�:AbLA 1, Cultivos .Permanentes 

.Cultivos Hectáreas % 

Plátano 1. 99 0.01 

Eanano 17.12 0.13 

Mémgo 93.8Q 0.71 

Guayab� 4.90 0.03 

Otros fruta-
les 13.40 O. 10

TOTAL 131.21 100 

Fuente: Datos suministrados por la. Oficina de 

Planeaci6n del Magdalena. 

De acuerdo a los anteriores datos se observa que los pro

ductos que se cultivan en forma permanente son: el plá

tano en un 0.0196, existen pequeñas plantaciones de este 

cultivo al igual que el banano f1Ue se cultiva en 0.13% 

ya oue se realiza siguiendo las normas tradicionales del 

sombrío que es lo que contribuye a acentuar su calidad. 

Este renglón que figura entre los principales componen

tes de la dieta alimenticia de la región, no ha logr�do 

desarrollarse eficientemente a pesar de la abundancia de 

tierra aptas par� incrementar la producción. 

El Mango se cultiva en un 0.71%, la guayaba 0.03% y otros 

frutales en un 0.10%. La explicación de este fenómeno 

se encuentra en diferentes factores entre los cuales se 

destacan: la reducción de las hectáreas cultivadas, el 

incremento de los cultivos de yuca y maív, la poca tec

nificación para su reproducci6n, su cultivo se hace a 

través de semill�s con técnicas rudimentarias dadas las 

condiciones del cam�esino de eota localidad. 
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1.3.6. OCUPACION. 

Los campesinos ademas de la agricultura se dedicen al� 

fRnadería y a la explotación de la pesca. 

ftctuRlmente los hAbitantes del municipio de Salpmina se 

dedicAn a la explotación de su parcela cuando ya no hay 

trabajo en ella se coloca como jornRlero 2selariRdo en 

)8S medianas propiedades o en otras veredas del munici-

¡Jio. 

Otros, fuera de cultivar sus tierras trabajen en el mu

nici�io como empleados públicos o se dedica al comercio 

en tiendas o centros de abastecimientos de algunos artí-

colus primarios para la comunidad, como alimentos, frutas 

lehidas alcoh6licas etc. Hay un bajo nivel de ingreso 

por familia debido e que algunos poseen más tierras que 

otros, lo que lleva a una divisi6n de clase o estrato so

cial dandose una explotación del campesino por eJ campe-

sino. 

Otro aspecto o causa del desempleo, se debe a que Algunos 

de ellos trabajan esporádicamente mientras consiguen re

curso económico para su subsistencia y así mientras lo 

gast8 se dedican el ocio y cuando se les acaba recurre de 

nuevo Al trabajo, conformando un círculo cerrado rle tra

bP,jo-ocio-t:rat-ajo, presentandose en el municipio un em-
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pleo fraccionario. 

1. 3. 7. ORGANI 7ACION SOCIAL.

1:,& ¡.;or.laci6n ·de Salamina, como comunidad urbanR presenta

ciertas c2.racterísticas especiales aue lo diferen cian de

otro conr.J omerado ( comunidad rural), dichas característi

CRS son: los grupos primarios tienen mayor importanciR y 

entre los miembros hay un trato más interno. 

El control sobre la conducta del individuo es más fuerte, 

la a1Rban7a, el ridículo, el chisme, tiene más influencia 

solJre las conductas de las personas, se da m�s importanc:ia 

a la familia como unidad econ6mica de producción y se 11� 

va nn ritmo <le vide. en forma menos precipit8da. 

La comunidad est& dividida en cuatro 70nas: Julepe, Santa 

Ines, Perico y Salarnina propiamente dicha. 

1.3.7.1. RELIGION. 

La mayor parte de los habitantes de la comunidad son ca

tólicos a excepción de cinco familias que son evRngfli-

cas. 

:Existe un sacerdote con el fin de ceJebrar la santa misa 

matrimonios, bauti?os, fiestas patronales y tradiciona

les del país. 



Ln iglesia ha influido en el municipio de muchas mpnera& 

nyud;::.ndo a resolver problemas de tipo sociil, cul tur;il y 

económico .• 

La iglesiz ejerce su acción en cBmpos como el doctrinal, 

soci2l y caritativo. En lo social encontramos la Misión 

Mariana cuyas asambleas y reuniones que llevan a cabo 

J.os vinculados a esta al"'ción, ponen al tanto a la comu

nidad de los hechos ocurridos en el país y en el mundo 

entero. 

En el campo doctrinal, mediante cursillos y 12 cateque

Ris que ayudan a resolver los problemas de fe. 

En lo caritativo para las navidades se hacen regBlos pa

ra los niños pobres. 

1.3.7.2. LIDBRAZGO. 

Debido al paternaliamo de la gente originado por la si

tuación de inferioridad y dependencia en que los han 

mantenido la ley y las autoridades, son seguidores de 

una.persona con capacidad de conocimiento sobretodo si 

creen recibir algún beneficio material. 

,\ctu�Jmente no existe un líder verdadero, re¿:.llmcntC' }iny 

diri[entcs �ue tienen autoridad, influencias polític?s y 
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económicas. 

Entre las personas que se preocupan más por el bienestar 

de la comunidad, seg6n sus miembros, son los dirigentes 

de la junta de acción comunal. 

1.3.7.3. ASOCIACIONES. 

La junta de acci6n comunal, la asocia.ci6n 0e usu,1rios 

campesinos, la junta de padres de familia y los ctife;ren.:., 

tes grupos políticos de la comunided desde el momento de 

sus creaciónes han venido reali?ando actividades en bus

ca de mejorar los servicios generales de la comunidad. 

Durante éste tiempo la junta de acción comunal se ha ve

nido preocupando por el desarrollo de la educr.ición en la 

comunidad, creando asi una escuela de acción comunal. 

Las juntas de padres de familia se ha preocupado por eJ 

mejoramiento de L·s escuelas. 

La asociaci6n de usuarios campesinos busca la adecuaci6n 

de los caminos rurales y la creaci6n de una drogeria oue 

abaste?ca a todo el municipio. 

Los diferentes grupos políticos en la comunidad se preo� 

cupa por el mejoramiento de los servicios p�bJicos exis

tPntes. 
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Una de las peocupaciones hoy día en algunos sectores del 

Gnhierno, por lo cual se vienen haciendo frRndes esfuer-

7ºti en la población rural, buscar un desarrollo del hom

tre coordinAndo todos loR olementoG de cambio de que dis

pone el Estado para hacerlo. 

P�! rF.! losr·a:r ese desarro1 lo es n ece s;:i,rio í! ue el ser hum<'l.110 

participe en la solución de aus problemas específicos, 

yresente y futuro, pero el campesino puede ser objeto de 

su propio progreso, utili7ando sus recursos y esfuervos 

dis1rnnibles. 

Las características de es te ser humano se reflejan en las 

comunidades que conforman y el desarrolJo de �stas requie 

rP. una acción integrada del gobierno, del sector pri vacl o 

y los campesi nos. Estos del1en a.sumir la continuidad del 

proceso de cambio y ser autoconsiente de su destino, en 

base a objetivos claros, alcan7ables dentro de las cir

cunstancias �ue tiene cada comunidad rural. 

De aquí surge la necesi<iad de buscar un des:=i.rrollo rural 

en base ::i. una _planeación integrada, eche por todas las 

entidades que manejan lbs elementos del progreso como tie 

rra, crédito, mercedo, capacitación directa y el desArro

Jlo de infreestruct¡¡ra, dandole capacitación direct 8 8

Jos c�npesinos en el manejo de sus problemas, pu�s hacia 
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ellos va dirigida nuestra acción. 

Se busca oue éste enfoque provoaue una respuesta positiv� 

. y fructífera yara así lograr un cambio ante est<1 si tua

ci6n problamr1tica y un futuro mejor para. esta .comunidad 

marginada del departamento ctel Magdalena como es el muni

cipio d8 Salemina. 

Con el desarrollo sociP..l campesino se tur.ca C8pacitar 

a la poblaci6n rural pare que participe Activamente en el 

reconocimiento y soluei6n de sus problemas. Parte impor

tante de los esfuer,os en este c?.mpo se orient�n �acia 

Jos diferentes tipos de organi7aciones de lA comunidad 

como li:1 asocüi ci6n el e usuarios carnpesin os, junta de a c

ci 6n comun�l etc. 

A través de los sistemas de trabajo comunitario se logra 

que el campesino no descono,ca su historia social, ésto 

atarea el cRtudio a través del tiempo y el espRcio, el 

proceso de caml•io ne las asociaciones globc<les y demás, 

lo QUe es muy importante al conocimiento de su desarrollo 

social, aue esa sociedad gJobal enf-endra. 

PAra actuar sobre ellos es necesario conocerlo�, de lo 

cor.trario es imposible pretender un grado de eficAcl;-:i, de 

ehí surge el hecho de reali,ar una planeaci6n participa-
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tiva con �l otjeto de lo�rar un verdadero desarroJlo. 

j or lo tan to se define al C8mpcsi.no como el c:onjunto de 

cl�ses noci8les cuya fuer�a de trabajo ae hace producir 

]2. tierr2 de manera directa, c8t¿;blerie!·1do furméls de re-

]::cior1cr; <ir� µroclucc..:i6n • 

., • '5.B. CEKTROS DE Jt.DrUNJSTRJi.ClON PUBLICA. 

Entre los centros de administración pdllica encontrAmos: 

EJ P;:ilacio Municj.pal en este se encuentra funcionando un 

.Ju7gado :promiscuo aue es el encargado de ::idministrar la 

justicia. 

TesoDeria Municipal� donde se cobran los imµu 0stos varios 

(industria y comercio), impuesto prediAl (cRtastro). 

Le oficina de ELJ�CTROM.AG: donde :-. e pr1gn la energía el ec-

tri ca. 

L;:i. oficina de Recepción: donde pasan las personas oue de

sean habl�r con el Alcalde. 

Inspecci6n de Policía: donde se reclaman los derechoR de 

las personas, guardan la pa7, firman fian7a par? la solu

ción de cualquier tipo de problema que ocurre en la comu-

Cuartel o Estaci6n de Policía: velan por la integridé"!d 

�útlic2, honra y hienes de 1? ciudadania, p8ra el orden 

p�bJico interno del municipio. 

s�12 rlonde se reune el Concejo: para debatir los pro�le-



mas oue tienen que ver con la administraci6n mur.ici�al, 

proposiciones expuestas por los mismos con�ejales. 

J.� ofic.ln? ,Je EMPOM/:G: donde se pFir2n 101; servicios de a

Vua. 

Reeistraduri2 del Estado Civil: cuya función-es rlotar l?.s 

c�dul�s de ciudadania a lou jóvenes mayores de 18 aRos y 

lns tarjetas de identid?.d, prepar8 elecciones en las cua

les se elir,e al Prefddente de 1<1 Hepútilic<1 y cuerpos co-

J egiados(concejo, asamblea, cám:->re). 

[Je encuP.ntrf!n t8mbien 18S oficim:is de TP.) ccórn, donde se 

prestan los servicios de teléfono y telegrcméls. 

Las oficinas de Adpostal: Rervicio de correo Nacional. 

�ersoneria MunicipPl: es eJ agente del Ministerio P�blico 

�uien se encarg8 de todo lo referente nU8 tiene que ver 

con Je procuraduria gener�l de Je Rep6bJjcR en cada Muni

cipio. 

Contraloria: organo administrativo de caracter t�cnico y 

autonomo encargado de vigilRr los aspectos fiscales y fi

nencieros de la aduana Municip81 incluyendo regJamentacio 

nes, orgr-nivaciones, dependencias, nombramientos y remo

ci6n de empleados de la misma dependencia. 
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1. 4. 1 NFRAESTRUCTURA. 

Entendiendo la infraestructura como el conjunto ele obras 

existentes on la comunidad para la satisfacci6n de nece-

sidades en la misma, se puede decir que en Salamina �ste 

conjunto infraestructural comien7a con los servicios de 

enerílÍR electrice nue llegA a un 87% de la pobl8ci6n, los 

servicios son generados pbr J1.tECi1ROM.AG desde el año de 

1.gs1. La electrificaci6n aue presta eR p6sima n pesar 

dE:: existir una sub-estaci6n en dicho munir.i1Jio, el vol ta-

je generado por ésta no es lo suficientemente Blto para 

cubrir a toda la poLlaci6n debido a que las redes elec

tricas est?...Il bé-lstante deterioradas; eJ. costo de la ener-

gía es alto por la falta de contadores en la locaJi�ed, 

haci endose necesario nuevas red es electri ca.r; P8rP.. <1 ue de 

ésta manera, pueda llegar la enereía con un alto voltaje 

y cubra el número de ártefa0.tos electrices en C8<la vivien 

da. 

Los servicios de agua son generados por EMPOMAG, éste 

construy6 el acueducto de Salamina ·en 1965, en 1 A actua

lidad se encuentra funcionr,.ndo y cobi j8 é1 un 85% de le 

poblaci6n; del acueducto solo existen las redes de dis

tribución, ya que carece de un filtro para el trata-

miento del agua. La falta de éste recurso trae como con-

secuencia que el líquido salga(negra) sin ningun2 purifi-

cación, dando origen a las· múltiples enfermedad es pRrosi.-



tarias en la comunidad, a pesar de utili�RrRe cJoro, car-

d6n y hervirla. Los hahitantes de la población infor-

ff:2 ron he her adri uirid o e i erta c;:intid2d de manguerA. para 

nue le fueran instalada ae los tubos m?dres hAcia sus 

viviendas pRra así obtener el agua; esta forma ;:irtitra-

ria trAjo como consecuencia dejar a otros sectores de la 

potl�ción sin el servicio directo a sus viviendRs, te� 

niendo que comprarla a sus vecinos o tomarla directamente 

del rio. 

LB s c:alJ.es del municipio de Sal amina no son pa vimented as, 

son !)lanas y bajas siendo bastante rectas y en época de 

.invierno se vuelven in.tranRitatJ.es. �3us calles carecen 

de nomen el R tura.. 

1.4.1. VIAS DE COMUNICACIONES. 

Existe una carretera que una a Sal amina con el P iñ Ón y 

el Cerro de San Antonio haeta llegar a Tenerife, ésto 

por la parte Sur, esta misma vía une a S8la.mina con los 

municipios de Remolino y Sitionuevo, su trayectoria es 

paralela al ·rio magdalena y su uso aún cuando es bueno en 

verano, se dificulta en ,poca de invierno por el destor-

damiento del rio. 

Por el Este, la carretera que une a Salamina con la po-

1 L�ción de Pivijay hasta llegar a Fundeción y 8Rt1t8 Mart?.. 

,. ' 
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La principal vía para el tram,porte fluvial la consti tu

ye el Rio Magdalena. que desempe•ía un papel importante en 

todo el �rea, por que atraviesa de Sur a Norte y en sus 

J.ímites occidentales con la totalidad de la ree;ión. 

Generalmente el transporte de ganado y de los productos 

agrícolas se hacen por esta vía, en emharcaciones peque

ñas y en transbordad os ( ferri), que va desde Sal<'!miha hRs

ta el sitio denomin3do el Fogón de donde son llevados 

hastR. Barranquilla y CatReena por una carretera pavjmen

tada en regular estado de construcción. Para el trans

porte de pasajeros entre los diferentes sitios de la 70-

na se utili?.an botes y champ:,.s con motor fuera de borda. 



[I. CAPI 1rULO 

POLI'.l'ICAS, PROGRJIMAS OJ<'I8IJ\LES Y LEGISLltClON P.GRARIA EN 

COLOMBIA Y 1;. PROBLEMATICA DEL MUNICIPIO DE SALAMINA 

-MAGDALENA-

En Colombia, por los aílos de 1.850 en el gobierno de Jo

sé Hilario L6pez y con la asistencia de Murillo Toro, se 

cumplió la gr�n reforma de la época. Coincidió con un 

proee:-;o de camtio yo] ítico y iiocial. Y 1·ué el lH'imc:r .in

tento por revocar los estatutos de la Colonia y rectifl

CAr errores de los repartos de la Independencia. Con 

esa etapa coincidió 12 coloni7aci6n de unos departamen

tos sotre otros como es el caso de Antionuia sobre Celdas 

o ue fué una epopeya de campesinos, peleando con 'lra }¡:.¡ ri;:J

tural e7a y las mercedes otorg0das por la corona. Este 

período tiene importancia en la historia econó�ica de 

Colomtia, en lo refernte a la tierra, en el siglo pnsa

do. 

En el actual siglo empesaron e manifestarse una serie de 

tensiones en varias regioneo, donde ]os sistemas de ex-
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plotación coincidíin con formas precarias en el m0nejo 

de 1 a h,1ci en das. En éstas, 1 os propietarios h 8 ti on con-

centr: ci o muchos yod eres 11 evando a sistem¿:¡s de e.xp.1 ot::i-

ción nl hombre del campo. 

L2s vostrimerías de la décad� de 1.920 y los inicios ne 

1,g)o fueron testigos de infinidades de conflictos cuyo 

m6til era el deseo del campesinado de poseer un pcd270 

de tierr.:i. Los pobres del campo se organi7.�ban, invpdian 

ti err::1 H o i� e nagaban a pagar 1 os arriendos, he"' ci �n mí ti-

nes .Y mPJnifestpciones. El gobierno de }�nrique 012ya He-

rrer� se vi6 precisado a reconocerle el derecho de �rear 

Ot'[,;'.ll1i7flciones [;remüües, en la ley E33 de 1.931 con b,ie 

reconocimiento las ligas CAmpesinns cundieron por do-

dntarios de interminables haciendas, somctid�s a los 

peoreA ultr8jes y la m!s ctescarnada explotación, enc8be

r·aron el 1 P.Vantamien to y 1 i traron 1 os ffi8S decidido:� com-

bates. 

tnte l� Bravedad de la situación, la administr8ci6n L6-

p 0 ? Pum1rej0 expidió la ley 200 de 1.936, o l? ley de 

tierrA, cuyo ol·jetivo ere <lesmovilivar �l c2�pesino y 

oes�rticul?r lns ligas. Est8 ley prrió la positilid8d 

J)r.r� np�rcr-ros �rrenclat2-rios y colonos, dP l I er,¡:ir .� S<'r

JJl'011.Lnt;:,rio:s de las parcelas oue trata�jan, si IJé1 r:rndos 



10 años de expedida la ley la mentení� adccuaamP.nte ex

plotada y no habían utili7ado la violenciél p8ra ad�uirir 

el predio y permanecer en él. 

1os Latifundistns por su parte, ae aprest�ron a iniciar 

su desalojo, ponerse al día en su situaci6n leRal de te

nencia y defender su propiedad. L6pe7 Pum8rejo al cabo 

de 8 años y de vuelta a la presidencia expidió la ley 

100 de 1.944 que prorrogaba por cinco y die7 años más el 

término, y prohibía a aparceros y arrendAtarios hacer 

cultivos de tardío rendimiento en sus parcelas, facili-

tanda a los grandes propietarios el desalojo. Cumplido 

el nuevo pla7o, el agro se haJlaba en el pP-ríodo de la 

violencia; 1 os campesinoA, desorga.ni 7ados y desmovili 7,a

don, antes de exigir el reparto y la poseci6n de la tie-

rra intentaban poner a aalvo sus poc8e posesiones, ante 

la arremetida terrateniente. En ésta situaci6n, y con

sumado el engaflo, nadie volvió a habla.r de reformas a

grr-,rias o repartos de tierras, en el transcurso de la d � 

cada de 1. 950. 

En suma la ley 200 de 1.936 fué una medida refo� 
mista oue tom6 un sector de los partidos tradi
cionales de Colombia que buscaba amortigu�r las 
luchas de clases en el campo, aumentar la produ� 
tividad, dar seguridad a los ocupantes de las 
tierras y crear formas •-ás espédi tas de demostr;:r
ci6n de la propiedad para los que la tenÍBn. 

0us resultaos fueron contradictorios y de hecho 
disminuyó la importancia de formas como la apa!l-
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cería. Sus consecuencias fueron positivas para 
la clase dominante en la medida en que el refor
mismo y el proceso creciente de la moderniraci6n 
que absorvi6 mano de obra del campo, no dejaron 
cristali7ar un movimiento nac.ional agrarista, ni 
una acción revolucionaria de las masas campesi
na.s. ( 9) 

2.1. REFORMA AGRARIA -ANALISIS-

Para el análisis de la Reforma Agraria, se debe tener en 

cuenta factores tanto internos como :eixternos. 

Entre los factores internos encontramos: 

a) La ola de violencia en el país (1.948-1.950), que se

recrudeció en el Tolima y Huila, pero con una caracte-

rísti ca eapeciA1, había preB,;,ncia del partido Comunista 

con su dirección. Lo que erro grandes inquietudes a la 

oligarquía, especialmente por que en el solo Cundinamar-

ya se habían presentado en 1. 961 más de quinientas inva

siones de tierra. 

b) La crisis econ6mica generada por el déficit en la

balan7a comercial y de pago que comen?.6 desde 1.957 con 

]a caída del precio internacional del café que no le pe� 

mit.ía a la burguesía acumular las divisas necesarias pa-

9 
'IlH.r�DO 1.;1t:JIA, AlvPJro. Intro<lucci6n a J.2 :SconomL:, de 

(' ·1 1, • 1 9 8 ·,: l) , -.1. 2 ') , Ü Q r,J l 'l 8. J • ) J I 8.(s • ,) C. • ·
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ra paear: deudas externas, comprar nuevas maquinarias 

para ampliar o garanti?ar un ritmo de crecimiento del 

capitalismo y para reponer las maquinarias desgastadas. 

c) Estas crisis obligaba a garanti�ar una mayor produc

tividad de materia prima para la industria, como son, el 

algodón, palma africana etc, con destino a la exportación 

de productos elaborados de ésta industria, además algunos 

bienes agropecuarios. 

d) Otro factor interno que incidió en la promulgación

de la Reforma Agraria fueron las luchas campesinas en 

las décadas anteriores. Los campesinos invden tierras 

ociosas, coloni?an. Jios terratenientes con el fin de 

ampliar sus propjededes, incendian sus cosechas y se a

propian v.iolentomente de las tierras abiertas por los 

colonos. 

Como factores externos tenemos: 

a) En 1.959, el triunfo de la Revolución Cubana desper

tó en América Latina una motivac16n ante la práctica de 

la Reforma Agraria, dandose la expropiación de los lati

fundios por parte de los campesinos y la distribuci6n de 

las tierras a los campesinos generados por los aliados 

del proceso revolucionario dado en la época. 
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b) La obligatoriedad del Imperialismo Norteamericano

a las oligarquías Latinoamericanas a tra?ar planes ·de 

prevenci6n de ese proceso en esos paises. Para fsto fu� 

ron citados a una conferencia en Punta de Este en Uru-

guay, donde el presidente Kennedy presenta un plan de d� 

sarrollo en el cual en primer plano plantea.ba un impulso 

de de lA Reforma AgrRria. 

Pa.r;::i P} lo ofreció y cond icion6 los prestamos de más de

veinte millones de d61ares a los países Latinoamericanos 

n ue no tenían su Reforma Agraria a excepci6n de los paí-

ses como Argentina y Urugu� aue ya la poseían, ésto era 

una medida de doble sentido: en primer lug8r se neutra-

li?a las luchas y el despertar de un movimiento campesi

no revolucionario; en segundo lugar esta Reforma Agrari� 

obliga a los terratenientes a aligerar el proceso de ex

plotación capitalistas de las tierras. 

En el mismo afio de la reunión de Punta del Este, bajo el 

mandato de LLeras Camargo y en las mismas condiciones e-

con6micas y sociales y por su encargo, una comisi6n pre

sedida por LLeras Restrepo presentó ante el Senado de la 

República un proyecto de la Reforma Agraria, que se a

probó como la Ley 135 de 1.961 y q_ue dió nacimiento al 

Instituto Colombi8no de Reforma Agraria (INCORA) como su 

organismo ejecutor. En la ijecución de �ste intento re

formismo agrario se presenta.ron diverse.s fases y fuerte 
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o¡;or;ici6n rle los 13ectore:::; más retard,1tarios <ie l;:1 socie-

d.;,d Colombürna, 1Jri1n¡:3r;a la tesis del presidente C<1rlos 

J il.it:rns l{,�st.rqJo �;obr�, lo�, terri::tenientes. 

r',wron fn.rn otjetivos redifltribuir la tierra p<1r2 ocabc1r 

f,ll incnuit2..tivc3 distribución en r;randes lcltifundios y 

y�n 1.¡i:·ños mi.nifundi os en ?Onas improd ucti v r-is, d ot2ndo de 

tlr:rr:-l 8 cornunidnrtes �grícolas fami1i8res � nuienet, no 

Jas ti0nen y empleando los minifundios co� el mismo cri-

tPrio. Fomentar la actecuAda explotación econórnicn de 

tierras incultas o eficientemente utili7acias. 

Con estoG crite rios, ne di6 la primera fase de lR refor-

ma agraria �ue a�arca de 1.901-1.965. 

Las primeras aplicaciones se hicieron en las formas de 

violenci8 u de auge del movimiento campesino, sln embar-

ge fueron muy reducidas las cantidades de tierras repar

tidas y muy pocas la familias beneficiadas con el eré-

dito SUJ.)ervisa.do; hasta 1.963, se habían invertido hasté-! 

la tercera parte del presupuesto del IncorR, hatiendose 

l:eneficiad o solo mediano productores rurales; nunca se 

dió a campesinos sin tierra, y los pocos cr�ditos otor-

�ados a éstos en la práctica no han sido m�s que fuente 

de conLI icto, en lél ,n��d.idR en riue la cornpetencio 1,, rTc 

�stos ngricultores oue al final encu-



entran sin una cosecha, sin comprador, vendida a mediano 

precio y con su propiedad en beneficio del Incora. Se 

constituyó distrito de riego, lóeicamente aue para bene

ficio de los grandes Latifundios a ouienes Re les garan

ti7Ó crédito y asistencia técnica, secund?.riamP.nte daba 

títulos de propiedad a los ocupRnteR de tierras p�blica� 

impulsaba la coloni7aci6n y daba crédito supervisndo. 

Así se observa como el país pasa de importador de algu

nos bienes primarios a exportador, los distritos de rie

gos dan la posibilidad de producir en gran escala, con 

técnicas capitalistas pero a ello se vincula los intere

ses imperialistas, vemos que una parte de la financia

ción del Incora provienen de agencias externas como (AID 

hIRS). Estos trabajos de riegos implican usos de maqui

narias que lógicmente son compradas a altos precios, con 

créd.i tos del imperialismo y bajo sus condiciones. 

Ante éstas con::1,�cuencias sociales en el campo en 1 os añoo 

1.970 - 1.971 - 1.972, se da un auge del movimiento cam

pesino. Aparece la ANUC obligando al Estado a reconocer 

títulos de propiedad de las tierras expropiadas. Sin 

·embargo, a finales de 1.973 y comien?os de 1.974, se da

una crisis en grupos revolucionarios que h�bía tomado

las riendas del movimiento ANUO. Esta crjsis rrea un

proceso de conmoción y divisi6n que incide en el reflujo
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del movjmiento campesino y popular en general. 

El Estado entra a la ofenRivay en el año de 1.973, dicta 

la Ley 40 y 52 fruto del acuerdo de Chicoral en donde la 

burguesía industrial claudic6 en sus pretenciones de am

pliar el mercado interno, transformando las formas de te

nencia de la tierra y adoptando el punto de vista de los 

latifundistas y otras fracciones de los capitalistas en 

especial la financiera, de ampliar el mercado interno pe

ro por medio de grandes inversiones de capital, tanto pa

ra los terratenientes (ley 5a), como para la economía 

parcelaria (DRI), frenando legalmente cualquier intento 

de división de la tierra, para lo cual se dict6 (ley 4a) 

en la que se estipula que para poder expropiar un terre

no que va: 

-_de la tierra adecuadamente explotada, con base en los 

mínimos de productividad que el promedio de cada regi6n 

indique, para el caso del Incora, si se presenta agudi7a

ci6n de luchas de clases, teniendo que comprar al lati

fundista las tierras, obteniendo éste mejores condicio

nes de pago. 

- Al establecimiento de la renta presuntiva oue implica

un aF,ravamen a la tierra por la presunta mínima produc

tividad de la misma para obligar al dueño a explotarla 

adecuadamente. Esto se aprecia por las sif.uientes ra70-

nes: 

95 



- J,a declaración de ciertas tierras dedicadas a programa3

de producci6n de al to interés nacional, no podrai-1 expro

piarse, entre las que están todas las tierras en que se 

haga expropiación capitalista. 

- Los engorrosos procesoG jurídicos de nunca élCabar.

- la creación de las famosas empresas comunitarias decr�

to 2073 de la ley 135 aue no han sido más oue una forma 

de explotar el Estado a los campesinos. 

Otra forma de frenar la divisi6n de la tierra se hi7Ó a 

través de la ley 6a de aparcerías de 1. 975 que acata con 

las ilusiones del aparcero de ser dueños de lao tierras 

oue tracaja, como único oljetivo real y no el nominalmerr 

te, se planteó en esa ley. 

Con la ley 5a se pretende preveer de capitales a los te

rratenientes y a la burguesia agraria, utili7ando el fon

do financiero agropecuario, a través del cual se canali-

7an los préstamos internos y externos, afian7a ésta ley 

la alian7a entre la burguesia financiera y los terrate

nientes. Con ella se propone ofrecer al pais la yosibi

lidad de producir alimentos en gran escala para. abaratar 

el consumo de los mismos y aprovechar el inmenso mercado 

externo que existe. 

2.2. fúll'.l:IUAS Y PBOGRAI'lA!; OF'ICIALB�. 
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2. 2. 1. lNCORA: úrganismo controlado por los terratenierr

tes oue dominan su junta directiva. Lo convierte en un 

ejecutor de la Reforma Agraria Integral, Imperialista y 

proterrateniente. ;:,e señala al Incor.a, la.s prioridades 

de adjudicación de baldíos en primera instancia. Adqui

sición de tierras inadecuadamente exylotadas en segunda 

instancia. Luego, predios exvlotados por arrendatarios 

y aparceros en los que el propietario de la tierra no di

rige la explotaci6n. Yinalmente, afectación de tierras 

adecu3damente explotadas, si el propietario está dispue& 

to a venderlas voluntariamente. Es decir prima la posi

ci6n de los terratenientes en cuanto a afectación de tie

rras se refiere. 

Al latifundio oue ocupa las mejores tierras se les bene

ficia a través de créditos, asistencia técnica, fiscal

mente y con obras tales como vías de comunicación y dis

tritos de riego. 

Su prioridad principal se centra en el manejo de emprés

titos de bancos internacionales, para la penetración del 

capital imperialista en el campo, con los pro�ramas de 

distrjtos ne riegos, créditos supervisados y cooperati

vos de la Reforma Agraria. 

Se orienta el programa hacia las ?onas de coloni72ción. 
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Las obras de infraentructura son otras de las inversio-

nes importantes pRra facilitar el proceso de apertura de 

tierras por parte de los colonos, con mirBs a fBcilitar 

su dominio por parte del sect or terrateniente, como es 

ya tradicional en el país en estas 7onas. 

El Incorn se dedica R titular bfJlrlios. Se adci uieren tie

rras inadecuadamente explotadas, prédios explotados por 

arrendptarios y aparceros donde existen conflictos con 

los propietarios y la compra de tierras adecuadamente elf-

plotadas, cuando el propietario estaba interesado en ven

derlas voluntariamente al Incora. 

Es decir, en la acción del Incora juega un papel funda

mental su orientaci6n en favor de los terratenientes. 

Según el Doctor Alfonso L6p e7 Michelsen, "el INCORA rea-

l17a eminentemente una labor social, cual es la de reme-

dié,r 1 Of� pr obl cmas relacionados con la tenencia. de la 

tierra en donde las tensiones entre la gente sin tierra 

y las tierras sin gente afecten la estabilidad social ''l1C), 

cu?.ndo en realidad el Incora se ha convertido en una a-

gencia comercial de compra y venta de tierras del EstAdo, 

10 

Hi;;RAJJJO. Heforrna 1'.grPriR [3erc1 
GuP.rr;:i, 1.984, l'ég.10. 
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un instrumento de endeudamiento externo y penetración 

del capital imperialista en el campo, es una ilución 

frustrAda para 1 os cempes.inos que han ere id o que por in

termedio suyo van a obtener las ti erras o ue requieren 

para trabajarla y una garantía vara la consolidación y 

fortalecimiento del régimen terrateniente en Colombia. 

2.2.2. DRI - PAN. 

El programa de Desarrollo Integral DRI y de Alimentación 

y Nutrición PAN, constituye parte esencial de la políti

ca impuesta al gobierno por el capital financiero impe

rialista, dirigida al sector minifundista. El DRI es 

parte fundamental del plan de alimentación y nutrición, 

PAN en el plan de desarrollo Para Cerrar la Brecha de 

1. 975 a 1. 978. El cap:L ta1 imperialista es el principal

beneficiario del programa en virtud del capital monopo

lista del EstBdo Colombiano, pone al gobierno a correr 

con los gastos del programa, que busca mejorar la cali

dad de vida de un sector de campesinos minifundistas y 

de consumidores urbanos de bajos ingresos a través de un 

incremento en el ingreso real y un mayor acceso a un con

junto de servicios básicos buscando una participación 

creciente y más equilibrada de estos sectores en el mer

cado y en las decisiones nacionales • 
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0us objetivos fundamentales son: 

- Mejorar los ingresos de las familias campesinas promo

viendo una mayor producci6n de alimentos y mejoranrto los 

canales de comerciali7aci6n de 6stos. 

- Promover la organi7aci6n comunitaria buscando la parti

cipación organi7ada y conci�nte de los campesinos en las 

decisiones nacionales. 

- Mejorar la calidad de vida del campesino a través de

proyectos complementarios de saneamiento, salud, educa

ción, vías, electrificación. 

- Aumentar la disponibilidad de alimentos en los centros

urbanos para combatir así el 1>rohlema de la desnutrición 

oue amena7a de manera especial � la familias <le bajos 

recursos en las ciudades, municipios y sus respectivos 

corre�imientoa y vererlao. 

Para poder ser usuario o heneficiario del DRI-PAN es ne

cesario tener encuenta lo siguiente: 

En el área rurcü, los c::3mpeAinos deben tener p8trimoniofi 

avaluados en treA millones de pesos y que residan en un 

distrito previrunente seleccionado por el DRI. Los distri

tos deoen tener características similares y colijar va

rios municipios continuos geograficamente. Estos distri

tos se h21lan ubicados en 18 departamentos del país, y 

tienen CRracterístlcas homogeneas en el nspecto socio-ne(� 

nómico. Y además, predominan en ellos la presencia de pe-
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nueñas explotaciones campesinas; utili7an basicamente 

mano de obra familiar; el DRI se encuentra en los si-

guientes rlepartamentos: Antioquia, Atlantico, Bolívar, 

.Mn.p,drilenP., Santander, Norte de S;:;ntand.er, Cauca, Córdob;; 

::;ucre, Hi sarald a, 1:oynca, Caldas, Cundinr-marca, l'uila, 

Meta, Narifio y además son us�arios del DRI, las coopera

tivas, frupos pre-cooperativos y asociaciones de produc

tos constituidos para mercadeo da productos de sumi nec� 

sidad en su mayoria conformada por pequeños productores. 

Dentro de estos servicios, se encuentran los beneficia

rios directos y los beneficiarios indirectos; los prime

ros son los que reciben los servicios de créditos y asis

tencia t,cnica de algunos de los componentes del progra

me, o de una cmnhinnción de los mismos, los indirectos, 

son los r.i ue 1 ocal i ?a.dos en las áreas del programa se be

nefician con Jas acciones de vías, saneamiento ambiental 

y educaci6n que realicen el programa. 

2.2.3. CAJA AGRARIA. 

Esta instituci6n fue creada especialmente para conceder 

créditos a las personas más necesitadas es decir, de ba

jos recursos econ6micos, aproximadamente el 80% de su cr,

pital va destinado para el campesinado pobre y el resto 

V:J. diric.ido F• lc'ls person8.S d� más solvencin t>·eun6rnjc;é1. J-ll 

crédito o ue lB e� ja Agrariél ofrece al hombre del campo 
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para �voyar su labor permanente y para contribuir a que 

en cada hor,ar campesino se afiance la pa.7 .v el apego por 

la. tierra. 

Los créditos se pueden solicitar de dos manera.s, a saber: 

- individualmente, es decir, a cada persona, consultando

sus propias necesidades, y en forma asociativa para fi

nanciar actividades productivas o para obras en benefi

cio de la comunidad; con éstos préstamos se benefician 

las asociaciones constituidas por pequeffos agricultores, 

ganaderos, pescader4s, artesanos otrebajadores rurales 

en general, granja integral, para la electrificación ru

ral, producción de alimentos, vivienda campesina, etc. 

J�sta inf3t.i tució.n no U.ene exip:encias pan·i estos créditos 

siendo entregados de inmediato a la petición del campesi

nado. 

Existen varias modalidades de crédito, existiendo los 

pr�stamos del Fondo Yinanciero Agropecuario (FFAP), el 

cr6dito supervisado por el Incora, los créditos del DRI 

a través de sus programas. 

El Fondo Jí'inanciero Agrc1lpecuario fué creado por l::.i. ley 

Sa de 1.973, entidad que va a manejar la mayor p2rte de 

los recursos credicticios del sector y que prest3rá a 

los Rrandes ganaderos y a los potentados de la agricult� 
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ra comercial y de exportación. 

En cuanto a los planes de·producción agropecua.ria, un:::i 

ve7 son rec3justados los prof..r�.rnas, éstc,s p2san a lz fuerr-

te maneta.ria y al Fondo Financiero Agropecuario (fümco 

'de la Heyóblica) organismos en los que se toman las dec� 

niones sobre los programas de cr�ditos que en �ltima in� 

tancia van a reali7arse en cada período, de acuerdo a l� 

od cnta ci ones del capital financiero !JlJbl ico y pri v¿ul o. 

2 • 2. 4 • :C:L I CA •

'l'iene su acción fundamental en los prorramas de transfe

rencia de tecnoloeía que se materiali7an actualmente en 

el progrPma DRI. Comprende acciones de investigRci6n, 

enseñan7a, extensión agropecu�ria. Las investigaciones 

se Jimi.t�n nl e:1tud1o de:> r;intP.mns tradicion;:iles de pro

ducci6n, estando tsta activlctad controlAda y dirieida p� 

la ClAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), 

éste organismo es el ml s importante y pone al I CA como u

na organi7aci6n aue aplica algunos de sus experimentaci� 

nes y le facilita su acción. También le corresponde al 

ICA "control y supervisión II de los insumos a.gropecuarios, 

18 sF.rnidad ae;ropecuaria, un programa de postgraduados en 

ciencias agropecuarias en coordinación con las universi

rlades nacionales de Colombia. 
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El ICA es financiado en buena parte por �os empréstitos 

de la banca. internacional. 

El Instituto Colombi�no Agropecuario ICA es un organismo 

oue tiene por objeto adelantar investieaciones y promo

ver la aplicación de sus r.esul tados con mir�s al desarro

llo del sector agropecuario nacion�l. 

Adelanta investigaciones en agronomía, ciencias anímale� 

ineenieria agrícola, economía y ciencias sociales. Pre

par8 técnicos a distintos niveles en estas materias. 

Vigila la calidad de los productos que se usan en agri

cultura y supervisa la nni�tencia técnica, LLeva a los 

usuarios del sector agropecu2.rio los adelantos tecnoló

gicos por medio de la extención rural, con miras a incre

mentar la producción y la vroductividad agropecuaria del 

país, y elevar el nivel de vida de los trabaj?dores del 

CDmpo. 

Servicios que prest8: 

Desarrollo Rural-. Los proyectos y agencias de desarro

llo rural diseminados por todo el país, promueven la or

eani7cción campesina y ensefian a los agricultores, gana

deros, ?.mas de casa y a los. jóvenes campesinos, lR nu.evn 

t0cnolo3Jn cte la investigación, coordinando esfuer7os 
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con J.os demás organismo1s que traba.jan en el sector rural 

se busca elevar el nivel de vida de los campesinos y se

fialar nuevas rutas de progr�so en el desarrollo aRrope

cuario del país. Presta por intermedio de ocho distri

tos de transferencia de tecnología los siguientes servi-

cios: 

Supervisión, producción, y certificación de semilJas. 

Control de insumos agrícolas y pecuarios. 

Sanidad animal y vegetal. 

Supervisión de asistencia técnica agrícola y pecuaria. 

Asistencia técnica estatai agropecµaria. 

Mejoramiento social ne la comunidad. 

Hibidos y variedades mejoradas. 

Diagnóstico veterinario. 

Laboratorios de nutrición de suelos. 

Comunicación y publicaciones. 

Magíster e.n ciencias agropecuarias. 

2.2.5. INDERENA. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renova

bles y del Ambiente, tiene a su cargo la protección del 

ambiente y la administración, conservación y manejo de 

los recursos naturales renovables en todo el territorio 

nacional. 

Además de velar por la conservación de.los recursos, re(� 
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li7a investig8ciones fomento y desarrolJo para oue éstos 

sean utili?ados y aprovech8dos de manera �acional por t� 

dos los Colombianos, especialmente en aspectos tales co-� 

mo: 

Pescti me.rí tima y con ti nen tal. 

Aguas superficial es y sut>terráneas. 

Juelos y bosques. 

Pauna y flora silvestre. 

Par<i ue s nacional es. 

Hoyos hidrográficos. 

Reserv�s nacionales. 

Sabanas comunales. 

Praderas nacionales. 

Las políticas del INDERENA acorde con 1.o est�blecido en 

el código nacional de 1 os re cursos natural es renovables 

y de protccci6n nl medio ambiente, ejecuta una serie de 

políticas como son: 

Política pesquera: Se pretende aumentar el consumo por 

medio de proteínas en el país, aumentar el ingreso de la 

poblaci6n dediceda a la pesca artesanal y asegurar las 

condiciones ecológica necesarias para el cumplimiento de 

�stos objetivos a largo pla?o. 

PoJ Íticr1. Forestal: Persigue el manejo rr.1cJonal del r0.-
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curiso de los bosque7, tomr:ndo en cuenta sus posihilida

des de m�ltiple utilivaci6n en los aspectps de produc

ción, protecci6n y recreación. 

Política de l'nrq ues Naci unal es : :.:ie considP.ra n ue 1 n re

servación aue integra el sistema de parques nacionales 

constituyen áreas con valor�s representativos de la fRu

na, la flora y de las bellevas escénica naturales, lBs 

cu8les hacen parte de la nacionalidad. 

Esta. poJ íticn está encamin2.da a mejorar con 18s más al

tas metas conservacionistas los recursos naturales para 

aprovechar 1 os val ore? eE tti cos y cultural es, en pro de 

las generaciones presentes y futuras del país. 

Política de Vida Silvestre: Tiene el manejo y aprove

chamiento de los recursos naturales renovables de la flo

ra y la fauna silvestre del país, de manera racional da

da su importancir;., diversidad y valor econ6mico, al tiem

po de promover su investigaci6n y ensefian7a entre los 

Colombianos y extranjeros. 

El INDERENA se encRrga de la protección y conservación 

de los recursos naturales renovables com o los bosnues, 

la ca7a, y la pesca. Organismo al servicio de monoµo-

1 i os eco) ór.i c,,s, mad ed eros, de. piel es y empresas pl"'sn u<>

ras nacionolcs e internacionales. Se encarga de los p, .... r-
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oues nacionales naturales con los oue cometen atentedos 

y atropel]o� en todo el territorio nacional, �ontrR el 

camp�sinado como lo ocurrido en el parnue TRyrona de San 

ta Marta. 

2.2.6. HIMAT. 

Instituto Colombiano de Hidrólo�ía, Meteoro]ofiÍR y Pde

cuación de Tierra. Creado por el gobierno de Lópe7, se 

encarga del manejo y la adecuación de tierra a los te

rratenientes y la coordinación de la infor�Rción meteor,� 

lógica deJ país. 

Organismo en que se transformó el Servicio Colombiano de 

Metorologfa e Hidrología medinntf.? el decreto 132 de 1.976 

tiene como objetivos principalP.s: La obtención del mejer 

conocimiento de la meteorología e hidrología del terri

torio nacional, con el fin de apoyar tod�s las activida

des estatales y privadas desde el punto de vista hidro

meteorológico; la adecuaci6n de los rios y dem,s cuerpos 

de agua del país, con miras a su mejor aprovechroniento y 

conforme a las disposiciones legal es y a. los plan et; y 

programas; sobre e] particular se adoptan la ejecución 

de obras de recuperaci6n y adecuación de tierras. 

Los program;:is que lleva a cabo el HIMAT son: Presta los 

servicios de avino y pronóstico a todas las activid2des 
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de l;:i comunidad en los �a!Il.Jm de su competencia, con mi

ras a una adecuada planeación del desarrollo económico y 

social del país. 

El HIMAT suministra información diaria, semanal, mensual 

y anual a través de boletines especiali7ados, dirigidos 

al público en general, con la cual presta un invaluable 

servicio a la aereonáutica en los principales aereopuer

tos del país, a la ingeniería, industria, agricultur2 y 

ganaderifi. 

2. 2. 7. IDEMA.

Empres:3 Industrial y Comercial del Est2d o. El I l>EMA rne

d i8 nte rlecreto l0y 133 tom6 su verdadera estructur� de 

empresa comercia l e industria del estado. Conocido an

teriormente corno el INA, se encarga fundarnentr,.lmente de 

la comerciali7aci6n en el país, es el organismo del Mi

nisterio de Agricultura respons3ble de regular el merca

deo de los productos acropecuarios, mediante su compra, 

venta, almacenamiento, importación y exportación. 

El IDE�� compra, vende y distribuye productos agropecua

rios. Mantiene existencias permanentes de dichos pro

ductos con el fin de regular los precios en los merc?dos 

nRcionales y gRranti7ar un adecuado abastecimi0ntos de 

los mismos. El ID.EM.A para cumplir con sus ob;jet.i.vos

tiene asignadas las sigú.ientes funciones: 
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Cornprn 1 o:, produc tof; 8.forop0.cur.1rios en J OG JJUesto�J de com-

J>r;· nl 1 ü,rtor:; en éJJocnA de conech;:i en to<lo ·PJ te:rri torio 

n;:iciorrnl. Estñ labor VA orientada diru�t;imente a1 pro-

ductor con precios remunerativos aue 8 ! elevnn de acuer-

clo :-, l::iG calicfadeo de los 1,roductos ofrecidos. 

�;�;tos puPr3tos rle compni tr,•nnl torí or: se iir .i c,1n estraté-

gic�rn0nte durante la �poca de cosecha, en sitios pr6xi-

mos a loA centros rle afluencia de los productos, redu-

ciendo así los costos rte comerciali�ación pArA los peoue-

�os 3gricultores, a la ves, almAcenar lns cosechas, se 

acondicionan medinnte un vroceso rle secamiento y limpie-

78 para la cual cuenta con sus propios enuipos. Median-

te este proce80 el gr8no �ueda apto pa hacer pJm0cenA<lo 

en todegas. Distribuye en todo el país lon productos 

agropecuRrios QUe comerciali?a a trav�s de sus 252 de8-

pensas de convenio de atastecimiento. Imµotta productos 

alimenticios o materiaJes p8ra. su fabricación, cw,ndo la 

producción nacional no sen suficiente para el atastecimi-

ento normal del país. Export.-1 productos ne;ropecuarios, 

despuf� de SRtisfacer adecuadamente las necesidndes de 

conRumo interno 0n el país. 

Estimula la producción agropecuaria con el fin rl� �se�u-

rGr un mejor 8lastecimiento interno, me<linnte lA jifn-

ci6n de precios rle sustentación, los cuales le R�rpntJ-

1 • 
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7an al a5ricultor 18 recuperaci6n de sus costos de pro

ducción u una ra7onable utilided. Construfe bodegas, 

plRntas de tratamiento de granos y demás instalaciones 

neccsr.1 rias pa.ra el almacenamiento, cons erve.ción y di f: tri-

bución de los productos. 

El IDEMA concede créditos en especie y dinero en efecti-

vo a r:ooperntivas de producción y mercc1neo acro¡iP.CUé1Tio, 
. 

' 

Asocüiciones de Usuarios Campesinos, Junta de Acciób Co-

munal, Sindica.tos, Cajas de Compens2ci6n, Fondos de fu-

pleados, Instituciones Oficiales. Participa en la pro-

moción y organi7aci6n de sistemas asoci8tivos de merca

deo. PrepRra funcionar ion en éstos aspectos medicmte 

cursos de especial i ?ación, efectúan estudios permanen.tes 

rle investigación de mercados nacionales y· extrangeros. 

LLeva el resultado de éstas investigaciones al productor 

campesino a través de todas sus unida.des de servicios 

mediante explicaciones y publicaciones pr�cticas. 

El desarrollo agrario que se oyera en nuestro país no ha 

logrado la superasi6n y la transformación de las formas 

de producci6n de la época de la Colonia, éstas persisten 

todabía dentro de nuestra estrucrura socio-económica, 

p�rticulnrmente en las vanas rurales. Si bien ln formA 

de producción capitalista ha penetrado al CRmpo y la em-
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presR agrícola se desarrolla en varios centros rurales, 

y "surgen las Empr�s<1 s Comunitarias, como ln p:r.od i p:iosa 

solución para todos los mal�s de los pobres del c�mpo. 

Sin emb�rio, esta ve? tAmpoco fueron los t�cnicos nacio

nales los geniales promotores del remedio 11 ('Í11), así corno 

tampoco el servicio de extención y de investigación ha 

sido uno de los in strumentos de P-nf,año mayor a los pe-

�uefios y medianos productores, no por culpa de los inge-

nieros agrónomos, m1�<iicos veterinarios y fJré1cticas é?.f,rÍ-

colas a su servicio, sino por la polític� orientarla a

m2ntener el atra70 de la producción. Es así que no se 

ha oper3do aún una transformación radical de 18. estruc

tura agr2.ria de latifundio y producción parcelari8, per-

m;ineciendo vi¡:ente eJ probJ ern,i c1P,;r�:rio a peRar de oue se 

han formulado programas, políticas, legislaciones etc. 

oue a nivel nacional están dirigidos por la clase rlomi-

nante y a pesar de que han sido elaborados para cobijar 

a cada uno de los departamentos, intendencias y comisa-

rias, sol?..mente beneficia al sector latifundista �uienes 

aún cuando son propietarios de las mejores tierras, és-

t3s no son utili7ades para la aericultura sino para la 

p;;-,nr:id er{.'1, vümd ose reducid o e1 número de he cté1reas para 

el cultivo. 

1 1 

Y��RI, S2nti?go. La Crisis �graria en Colombia 1.950-
1.'_,Hr.·, 1.98:,, .lJéÍp;.115. 

112 



En los departamentos donde el cultivo de la tierra se h� 

ce con mayor intensidad es debido a que �st�s (tierra), 

son propiedad de los mismos latifundistas y en donde pue

den llegar la mayoría de los programas, políticas agra

ria ya que ellos tienen la manera de responder a la se

rie de requisitos que vienen acompañando a las m.ism?s y 

a los aue los pobres campesinos no tienen como responder 

como sucede en el departamento del Magdalena, en donde 

estas políticas y programas llegan solo a Jaquellas ciu

déid es principales del departamento, donde el rn;1yor núme

ro de moradores se dedican a actividades diferentes a 18 

agrícola y pastoril. Entre las ciuda.des tenemos: Santa 

Marta, Fundaci6n, Ciénaga, Plato, El Banco, Pivijay, és

tas por ser la cabecera municipal má.s desarrolladas del 

depart?.mento y reunir mayor número de características de 

ciudndes. Jts a.qui donde ne encuentran las políticas y 

programas como el INCú.RJ\, DRI-PAN, INDEHENA, HIMAT, ICA, 

CAJA AGRARIA, SF..NA, IDEMA. 

Estas entidades operan o ejecutan actividades en los si

guientes municipios: 

INCORA: Sitio Nuevo, Tenerife, Santa Ana, Guamal, Chibo-

1 o, J3anco, Pla.to, Pi vi jay, Media Luna, y a todo el resto 

del departamento han llegado todos los programas del IN

CORA a Salamina �olo lleg6 el programa de adjudicación 

de baldíos y ésto hace aflos. 
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ral del cultivo. 

Este municipio al igual que muchos otros del departamen

to está m::1rfínr.do en forrna tot,ü de toda política y pro-· 

grFmr1 esta tal aún cu::3ndo 1 os muní cípi os c,ue se encuen tra1 

ubic�dos en la ribera del Río son, seg�n las entidades 

estat�les, donde lJeeAn le mayoria de �stnR (políticns y 

µroRr�mas). Esta parte del departamento es una de las �o-

nn s donde persiste en form8. laten te el proC'l ema Rgr2-rio y 

rnRs a1fo por no go7ar del funcionamiento cie aquellas poJ.í-

ticas y programas necesarios, no para solucionar definí-

tivamente el problema, pero si para disminuirlo un poco. 

Solamente es cobijado éste municipio por el INCORA r,uien 

hn adjudicado al�unM1 tierras inexplotada.n y otros bald.i-

os, actualmente se encuentra en tramites unos baldíos u::U. 

bicados ha�ia el norte del municipio y a orillas del río 

magdalena, que seran adjudicados a la Asociaci6n Munici

pal de Usuarios Campesinos del mismo. 

Según funcionarios del DHI-PAN 6 DRI-PMA este no cobija a 

Salamina, por'' no tener los requisitos del pueblo necesi

tA.do ". En cuan to al credi to de él, es dirigi_do a explot: -

ciones m8yores de tres hectareas y establece criterios 

1 ;'

L!.'li....vL,'l'f' Cvl',Mercedes 1-'olo Villa, SecrC'tc,rin deJ }'1·0-
_i-r2:11p JJ1-<l-l'P.i,. SFtnt;:3 Marta r1'léifdalenc1, i";py0 1:, OC'
1 • r.iw:;.
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DRI-PAN: Fundaci6n, Cienega, Tasajera, Pivijay,Banco, Me-

dia Luna, Plato. 

INDERENA: Santa Marta, Cienaga, Banco, Pivijay, Fund2.ción 

y otros. 

HIMAT: Santa Marta, Fundación, Guamal, Santa Ana, Arac2.-

taca. 

ICA: Santa Marta, Cienega, Cevilla, Fundación, Banco, Pla 

to, 1-'ivijay, Cerro de San Antonio, Guamal. 

CAJA AGRARIA: Cerro de San Ji.ntonio, Chibolo, Cienaga, Di

ficil, Banco, Fundaci6n, Guamal, Pivijay, Plato,San Se-

bastian, Santa Ana,Aracataca etc. 

IDEMA: Banco Despensa y distribuci6n. 

Cienega Despensa. 

:Plato Despensa. 

Fundación Despensa, Compra los productos a los africulto-

res del departamento del Magdalena los seca, limpia parr· 

almacenarlos. 

SANTA MARTA: La regional 10 Mercadeo Na.cion�l, Interna- . 

ciona.1, Despensa y distribuci6n.· 

En el resto del Departamento solamente han sido tomados 

algunos municipios, corregimientos 6 veredas, para hacer 

llegar un poco de estás políticas y programas Estatales 

como es el caso del Municipio de Salamina (Magdalena), a 

Pesar de contar con buenas tierras aerirolRs y en exten

c: ión sucepti bles de ampliar· considerablemente el ,� re;3 ru-
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de rentabilidad para poder ser otorgados por lo tanto la 

mas2 campesina de éste municipio que esta ·compuesta por 

clase social baja no puede hacerse a estos cr�ditos, es-

to demuestra que el programa est, dirigido 6 trata de in

centivar a una pequeña capa de campesinos ya acomodados. 

A pesar de c,ue el programa se propone esté11)i1 i 7ar la eco

n6mia c¿:¡rnpesi na, su cobertura es baRtant,, reducid A. y 8d e

rnás es dirigida al campesino medio y rico, mostrando una 

mayor diferencia de clases, o sea, todo lo contrario a 

sus objetivos. 

El anterior Pí.N que ha sido remplavado por Plan Mundial 

de Alimentaci6n (prna), no ejerce ninguna actividad en �s

te municipio a pesar del estado de desnutrición aue se ha 

present�do en los ultimes años, Este programa es llevndo 

por los mismos miembros de la comunidad ouienes se han 

involucrado en ejecutar actividades más que todo educati

vas dirieidas a las madres de familia en cuanto a la uti

li7Rción de ciertos alimentos ricos en proteínas y vitami 

nas para disminuir y prevenir de está maner& tal enferme

dad,sin contar con el apoyo del Estado de go?ar del apoP

te aue hace éste programa en otras partes del depart2.m8r� 

to. 

Asi mismo la comunidad de Salamina no uti.J.i7;i l on serv i t'i-

ns nuc le presta la Caja Agraria en primer 1 u¡•, r por o tlf'
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en el municipio no funciona esti clase de Institución y 

en segundo lugar por que a pesar de que la e!ajn .Ae;raria 

fué cre8dr:: especialmente para conceder créditos 8 18 s p�r 

sanas m6s necesitedas, o sea, de bajos recursos econ6mi-

cos y aue un 80% de su capi t,ü va destinado para el cam

pesino pobre y el resto a las personas de m�s solvencia 

econ6rnicA, a o�urido todo lo contrario, siendo oportuno 

para Industriales y Ganaderos, desf8boreciendo a la clase 

m�s númerosa y necesitada corno es el campesino. Cunnd o 

estas 1-Jersonas un determino.do prestamo tienen aue conten

tarse y aceptar todos los requisitos que les impone la 

Institución y que en la mayoria de los casos no se acogen 

a ellos por no poder vencer la serie de obstaculos que le 

pone dicha Institución. 

Al mismo tiem1,10 le es imposible reali?ar sus ahorir:'8S de

bido a la distanci� en que se encuentra el municipio de 

las regiones donde si opera 6 funciona una sucursal de la 

Caja Agraria, de esta manera no puede depositar su dinero 

ya que al h2cerlo se ven obligados a gastar parte de lo 

destinado al ahorro para tomarlo y destinarlo en lo que 

es pag6 de transporte disminuyendm asi el tot81 del depo

sito, viendose obstaculisado asi la necesidad ílue tiene 

el campesino tanto de adquirir los creditos para reali?ar 

algunas inversiones en nuevos cultivos y mejorRr su con

cLiciún rle vida cmmo tambien p8ra mantener su ahorro per-
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m3nente y sa ti sf ét cer sus n ecesidt?cl es mÁ s pri orí t,• ri PS. 

La utiJi7nci6n de instrumentos de producción tradiciona

les [;on vcotir;ios que aún se observan en la µrodUC'<'i6n 

;prícol0 del municipio, ésto debido R nue tortavín el pro

f'!'Míl? ISA no hé' logrado llegar h,rnta lél comnnid�d atra

sarid o su (1 esarrollo. El cc=impcsino al no tener una téc

ni r-n :!<!�cuc1da par,1 aplic;:irla a la tierra y el cu) tivo, 

:�e vP. prer:isado ?. utili7ar unas técrlicé!S obnoletris o ue 

no benefician a la producción. Este camyetino no hn ob

teni ci o ur1::1 ed ucaci 6n sobrP. los adelnntoFJ técnicos n ue él 

puedP llevar a la práctica, sin emhargo, se puede notar 

nue R.1 ieual 11ue otras políticas no tlenen en cuenta lR� 

verd8deras necesidades de las comunidades ma��inad�s to

talmente rlP.l apoyo a nue está oblir,ado el Estado Colom

biano en hrind::rl e la oportunidad a la ffif\Sa campNd na 

para nue éste obtenga un desarrolJo progresivo en la a

priculturA a través dP. las diferentes políticas y pro-

grRmas estatales. 

Teniendo en cuenta los objetivos, políticas y funciones 

de] ItIDERENA en cuanto a la pesca, y? oue ésta es una 

actividad nue a pesar de contar con todos los factores, 

no se ha des8rrollado lo suficiente para constituirse 

rr.inr:.J ón de Íl111Jortancia. Las técnicas util i? 8d élS p;::ir;1 

8fit2 lpbor son rudimentarios cuyo rendimie.nto 8] r.nn· H

�ola v�ra atender la demenda local, las actividAries �es-
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queras, y los bosques son los más generali7ados entre 

los habitantes del municipio de Salamina, / pero sin em

bargo, 8U d esorgani 7ación, faJ. ta de estímulo y procedi

rnj ento empírico han determinado que el renglón permane7-

ca como esca7a fuente de subsistencia, cuando podrían 

convertirse en un sector para el consumo local y regio-

En esta región la agricultura no ha tenido un desarrollo 

pro�resivo, como la ganadería debido a que los pequeños 

ae;ri cultores no cuentan con una técnica. yara la adecua

ción de las tierras para conocer los períodos correctos 

de siembra y ·cosecha de los cultivos diferente al maí 7 , 

yuca tomate, maneo. A esta comunid2d todaVÍ 8 no ha lle

gn.d o ('.Ü HIM.A T como JJrogrnma importante ¡>ara 1J1 nn ear y 

desarrollar diferentes actividades agrícolas; como tam

bién para proteger los cultivos contra fenó�enos meteo

rológicos como sequías, el intenso invierno etc; a la 

ve7 esta región no tiene control para el ataoue de pla

gas y enfermedades, tanto en el cultivo como en animales. 

Por otra parte, el Servicio Nacional de Aprendi7aje(SL1\i/..) 

construye actualmente centros de aprendi?aje para ense

ñé1r alcunos oficios a fin de calificar 18 mano de obra 

de1 tr:-Jbn�jndor CoJ ombiM10. De esn mé!n�rn ,procur:.:i 111C',io

rur los salarios, m�s altos niveles de producción y puc-
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d�n extenderse los beneficJ0s económicos � más ámpJios 

sectores de 12 sociedad Colombiana. Dentro de ese plan 

el SENA acondiciona centros de a.prendü·aJ e en al e,un os 

municipios del MaKdalena, destinados a agricultores par2 

mejorar 1:::1 calidad de su trabajo y ensefü:irles métodos de 

cul tlv os y sus técnicas nuf:vas que le permi ü, desRrro' -

11;::ir su 18bor en el C8Jnpo sin desperdicio de la tierra y 

con beneficio para el desenvolvimiento económico de la 

región. Sin embargo, en este aspecto el SENA no ha te

nido en cuenta esta necesidHd campesina. po:i:;· curint o nunc,: 

Ge han dictado estas clases de cursos en la comunidRd, 

que es lo aue más le interesa al crunpesino para poder 

des8rrollar así progresivamente la actividad agrícola y 

económicE1 tanto de J. muni ci1ii o como del d epa.rta.men to. 

J�n SalBrnina solamente ha.n 11egado algunos cursos como 

son: electricidad, modistería. que ningún beneficio tra-en 

al C.?.mpesino Salaminero de ampliar sus conocimientos so

bre el aprovechamiento de la tierra. 

No hay aue olvidar que lo mismo ocurre con otros progra

mas corno el IDEM./1. quien en todo el  departam€nto del JV!ap;

da1enp, no h,' tenido en cuenta una de las VP.rd2deras ne

cesidades de comercialivación de productos del cAmpesino 

sino 1;1 posición e;eo�rfi.fic8 de cada municl pio, corn'f_J

miento etc; por �sto aquellas comunidades que se encuen-
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tran retit�das de los centros de comprR y venta del pro

ducto tiene que pagar para poder llevar sus productos a 

este centro y, los demás que no les es posible reali7ar 

ésto, tienen que venderlos a otro precio insi�nificante 

en los municipios vecinos. 

Con todo lo anterior se puede observar �ue el municipio 

de SalAmina ha estado siempre margina�o, aislado y olvi

ciAdo por el Estado, sin pArticipar y Aprovechar todas 

rna� polític8s y programas agrnrias; por encontrAse és

tos (campesinos) en la escala de campesinado pobres a 

quienes dichHs políticas no pueden beneficiar por que 

h3n estado siempre dirigidas A aquellos cBmpesinos me

dios y ricos que pueden valerse de sus propios medios 

para alcanvar su progreso. 

Vale la pena aclarar, que la forma de producción de este 

campesino (pobre) es todavía precapitalista por lo nue 

aún conserva la esencia del sistema de producción here

d�do del feudalismo. Todos sus instrumentos de produc

ción son actividades de su propia fuerva y 12 de ou fa

milia, lo aue les impide un mejor progreso, donde la crn

tid2d de tierra que poseen no les alcanva siquiera para 

l,t fuer7a de trabajo familiar y mucho menos un e:-·edente

nue )es permit,ime;jor(·� sus _cond1ciones de vid.-,, r:ipnc\o

é:,te el más bajo y sus posibilidades de mejoramiento in-

1 21 



significantes, su futuro se limita a una forma de vida 

precari� en todos sus sentidos. 
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III. CAPil'ULO

INTERVENCiürl DEL TRABAJ.t:1;0R t>OCIAL EN LA PROBLEM!ITlCA 

A(;f{ARIA QUE PHE::;J!,NTA LA UOfJ!UNIDAD CJi MPESINA DE SALAMI NA 

(MAGDALENA). 

Con base a la investigaci6n reali?.'.a.da en las diferentes 

instituciones, program�s y políticas agrarias estatales, 

a trav�s del previo conocimiento y asimil8ci6n en el á

rea rural de Salamina, en sus gentes y sus problemas,que 

non pcrmitio iniciar mediante la observaci6n directa de 

su estructura orgenica, de entrevistas a sus miembros di

rectivos, a integrantes de los diferentes comites y a la 

Asociaci6n Municipal de Usuarios Campesinos y Jun'tf1 de·i 

Acci6n Comunal de Salamina (magdalena) en general, obte

niendo informaci6n de la raz6n por la cual no llegan és

ta.s políticas, programas e instituciones agrarias estatt=i

les a dicho municipio, a través de las reuniones y dialo

gos informal es, se logr6 la participaci6n activa del c�m

pesi no salaminero, mediante la intervenci6n del Profesto

nAl de Trabajo Social aue estuvo en caminada, en la invrn 

tigación hacia los problemas sociales que permitieron 



diBgnosticar sobre la realidad del campeAino y su fami

lia. 

Estos prol·lemas se basan más r¡ue todo, en aue la comuni

dad de Salamina seg,n entidades serícolas como el DRI, 

PO reune las condiciones geoeraficas necesarias oue exi

een estas yolíticas y programas, condiciones tales como: 

no contar el municipio con UM1 11r·oduct:ión suficiente de 

productos agrícolas para la comerciali78Ci6n en crRn es

cala con otras regiones, para así establecer en �ste, 

Instituciones agricolas como: IDEMA, Caja .Agraria etc. 

Según estas entj d-;1rles al no tener el municipio unz pro� 

ducci6n mayoritAria, tAmpoco tiene Je neceaid�d de real� 

?ru· prér-itnmos JJarH satis fa ccr necesidad es propias del 

campesino y la producci6n. Es por �sto que tampoco a 

contado con la ayuda del ICA, HIMAT, SENA, etc. 

Lo expuesto, ha sido expresado con bc1se a la información 

por el grupo de investigadoras en la exposici6n de los 

problemas por parte del campesinado segGn la gravedad y 

como inciden estos protlemas en las famili�s campesinas 

tales como la falta de tierra, la falta de vías carrete

ables y carnj nos transitables en el sector rural, la ine2f

sistencia de instituciones agropecuarias, la no vincula

ción del campesino a los programas DRI-PAN, problemas (l ue 



por su graved�d llevaron a los grupos cuestionados 8 po-

lémica.s, discusiones que permitieron tanto a los inves-

tigodos e investigadoras canali?ar dichos problem8S en 

busc� de análisis y deducciones que como prpblemas, eran 

Originado de los ya mencionados graves, como la falta de 

tierr;!, la cual d;,_ origen al arrendamiento, trayendo co-

mo consecuencia nue el CAmpesino no lleve continuidad en 

c!l c:ultivo de sus productos, ademf:::, lo que recibe del 

cultivo es para pagar el arriehdamiento, ocasionando esin 

la sobre explotación y su nula producci6m agricola. Tam

bien con la habilidad y destreva del Trabajador Social se 

logro canali�ar sobre las consecuencias de la falta de 

vias carreteables adecuadas, ya que no facilita la extr:-i:: 

ción de los productos a la poblaci6n y menos a los merc2-

dos de consumo, permitiendo esto r¡ue los compesinos ven-

dan a b;:ijos precioo los productos y pae;uen nltos costos 

de transporte todo �sto, di6 lugar a que se planteara la 

organivaci6n de una Cooperativa que logre mejorar las 

cond icioneo de producci6n al campesino. Mediante la. ca

nali vaci6n de lR exposici6n de sus problemas, se llegó a 

la conclusi6n que la falta e insuficiencia de viviendas, 

salud, educacimn, servicios públicos, especialmente el 

tr2nspore que es en mayor parte fluvial,surgen por la 

in2decuada forma de la tenencia de la tierra en pocas 

noA, mientras que la mayor parte de la población no 18 

poseen. Las políticas sociales del Estado encarg8do de 

125 



impulsnr el deaLirrolJo econ6mico y social, no hRn lleva

do programas a está regi6n; el voco interes de las auto

ridades del municipio por vincular la población en los 

diferentes progr�mas nacionales, problemas que son carac

terísticos de comunidé;des marginndas como 3alamina que es 

un reflejo m.:�s de una socied2.d clasista como la riuestra 

mediante la intervenci6n del Traba,iador Soci,,l conociendo 

lar; necesidades del campesino y 1:-:i incapacidad económica 

en �ue viven estas personas, para que puedan solucionar 

en parte su problem�tica,coordinando el tiempo, la ubic2-

ci6n,J.os recursos con riue cuenta la Asoci;·ción de Usuari

os Campesinos de Salamina, orientéindo sus objetivos ha

ciR la fomentaci6n de la creación de la cooperativa de 

producci6n, d{ndole una viRbiJidad al problemR; parP esto 

se hi:tce necesario de un<1 oricnt,,ci6n que es la base par .. , 

la gestoria de su desarrolJo. 

El T�8bajador. Social es indispensable en la cre2ción de 

cooperRtive de producci6n. Para cumplir el proce8o edu

cativo respecto a 18 socinli7aci6n del tienestar socia] 

es necesario una serie de principios, métodos, técnicas 

para contribuir al mejoramiento del problema a través de 

servicios directos y concretos; esta es, uné1 propuestc1 

para la restructuración del bienestar en la Asocia�ión 

Municipal de Usu�ri oa Uampesinos de Sal<1rninéi, pan, intro

ducir el proceso de organi11aci6n, participación y mc:vili-



??ci6n de las c�pecid�des indivictu8les hacia un fin co

lectivo. 

3.1. 10:., PA:.;us QUj', SE SH,Uil·;HOt1 PAHJ\ Jt'Or.JEHTAR LA CRHA ... 

CIUH DB LA COvPBl�TIVA Dl� PRODUCCION Y LA RESTRUC'I1URACICN 

DE LJ\ ACClOl\J COMUNAL. 

LoR pasos son los si�uinntes: 

Como pclmnrn rnertid8 y ban;'ldos en el er.;turl io sociO-f?con6-

miC'o realin-.do con anterioridf!d en lé' comunidrid, nos di

ri�imus a los directivos de le asociacio de usuarios c2n� 

pesinos de selarnin� a través ue una entrevista reali?ada 

en la casa cam:pesin; , provieriad de la asociación, en esta 

el Trabajador Social se preocupo por CRpacitar socialmPn

te a las personas y grupos para que estos mediante sus 

esfuersos y unific::ici.6n solucionen loG ·problemas lé!tentes 

y temporales. Ejecuta actividades en proceso de organi-

7aci6n, promoción, coordinaci6n, capacit?-ci6n,prevención, 

rehabilitación etc. Por Pse investiga, análiza,cuestioTl;\ 

diaenostica, planea y asesora en administración de servi

cios de bienestar soci8J. 

Por el conocimiento de la realidad social mediante la in

vestigpci6n, el trabajador social plantea Ja necesidad cP. 

cre�r una cooperativa de producci6n como Unél al tern¿:¡tiv;:,i 

'y,1 oue sus probl emFts no van hAcer solucion;,d os en su to

talidad por el Estado, sino que su participaci6n o Rcción 
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es efectivn como instrumento o medio para resolver las 

situaciones críticas, las cooperativas sertn como funda

mento de unidades entre la.s masas cam:pesinas y de allí 

se espera la promoción y motivaci6n de la comunidad ru

ra.l. 

Observamos en todo momento nue la asociación de usuarios 

al igual e¡ ue el resto ciel CHmpesi nRdo, en su moyoría es

tán conciente de la magnitud del problema y nue éste no 

puede ser resuelto a la ligera, sino a trav�s de un pro

ceso organi?ado, por que si partimos de la organizaci6n 

que es un conjunto de individuos con funciones diferen

ciadas y división social del trabajo, se reunen yermi

tiendoles proponer y alcan7Ar los fines específicos de la 

vida en sociedad bajo un orden y control social. 

El trabajador social emplea �sta funci6n con el fin de 

organi7ar a los ccl.111pesinos en forma masiva, con miras de

alcan7ar lo que durante mucho tiempo los ha mantenido al 

margen del verdadero desarrollo productivo; Este profe

sional mediante la organi7ación en los grupos de base, 

logra que sus miembros lleven la vocería de los proble

mas �nte las entidades agrarias o de servicio público, 

en busca de la defensa de sus intereses, asociados, como 

individuos intep,rontcs de una comunidan probl f�rn;i ti ::-ndf'. 
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Luego de fsta etapa continU8mOR con la motivacidn para 

�ue la comunirlad campesina se interesara en la creación 

de ln cooperativa; ésta motivación es fundpmental, cuan

nc dese8 ,Ü can 7ar un objetivo, la CU8.l hace r¡ ue 1 os indi

viduos tengan un a) to grado el e ¡,arti cipa ci6n e i ntee;ra

ción en la activi<ln.d o actj.vidnden tendientes é'l J or.r�r 

un fin. Los miembros de la.asociación municipal de u

suarios campesinos, hAn mostrarlo un grnn interé� R cerc8 

de la creaci6n de ésta cooperativa, interés nne han de

mostrRdo al tomar la iniciativa en cuanto a que se les 

hrinrlc una orient�ci6n, yn r¡uc RtravéR de éRta funci6n 

el tracajéldor social euia, encamina a los líci eres campe

Rinos, pera que busnuen los derechos, garantías, progra

mas r¡ue desarrollen en el sector aRropecuario mediante 

lns políticas � inatitucioneA estatales que merecen como 

ner social. 

La capacitación es otra función que se ha venido utili

�ando en la asociaci6n de usuarios campesinos para la o� 

gani7aci6n de la cooperativa; �sta funci6n consiste en 

un proceso mediante el cual se imparte el aprendi?aje, 

la instrucción y conocimiento a cerca de l2s necesidades 

a ouiin necesit2 rticha capncitaci6n. El trabajador so

cial capacita al campesino para oue aprenda a utili7Ar 

)os recursos rlisponibles y mejore las condiciones de RU 

ort,ani7ación, nue a la ve7 van a repercutir en su .fornilfo 
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y su trabajo. 

La capacitaci6n y orientación que se les brindó a los 

miembros de la asociaci6n se hi70 a través de dos char

las y una mesa redonda sobre noci6n de cooperativas. 

z;ooven1.tiva df! }lroducd.ón ngroµecuririri: es urnl unin�<l e

con6mica en la cual se obtienen los productos del campo 

y de la ranarlería como resultedo de combinar tres elemefr 

tos, la actividad productiva(trabajo) de los trabajado

res(socios) el capital social aportado por los socios a

trav�s de organismoa de repreaentaci6n. 

Ln cooperutivn en nu cursír.ter rl(; P.nticlA.df!S socio-econ6-

mi ca AOn a1>rec l;;.1.dMJ ¡JOr com; L1 tuir uno de 1 os medios más 

eficaces para el �erfeccionamiento de democrati7aci6n de 

los procesos económicos, para mejorar las condiciones de 

vida y proporcionar el bienestar general. 

Pera C'JUe un movimiento coo_1;era.tivo sea efectivo, debe 

proyectar o encaminar suE funciones hacia el plano no sG 

lo económico sino social. 

r�ra la r�0structuraci6n de la junta de acci6n comun�l 

se hi70 necesario asistir a algunas reuniones en lD 

sede de acción comunal de Salamina y obtuvimos los si-
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guientes reRultados. 

La junta de acción comunal está conformada por 42 miem

bros, de los cué:ües solo se reunen la junta directiva, 

aue actualmente es la responsabJe de los trabajos y fun

cionHrniento de cUch:i organi7aci6n, por cuanto la asamblea 

poco asiste debido a la apatía y la falta de motivación 

para trabajar con la comunidad, ya que existen experien

ci8S neeativas basadas en el mal manejo de la organi7a

ción, presentando problemas de desorgani7aci6n en la for

ma de reali7ar los trabajos, la falta de comunicación de 

la junta directiva a la asamblea, desconocimientos de los 

principios y finalidades de la junta por sus m.i embros, 

poco capacidad de direcci6n, organi7aci6n de sus líderes 

par� resolver los problemns �e la junta y dirigir su 

destino. El m,ximo líder de �sta organi7aci6n es el pr& 

sidente, quien tiene como integrante de los directivos a 

sus familiares, ésto Jo lleva a vroblemas alarmantes den

tro de la junta como la falta de confianva de los socios 

para trabajar por la comunidad, el conformismo al brind2r 

un diagn6stico de la situación de la junta, la desorgani-

7ación comunitaria en el pueblo, el pesimismo y el miedo 

de aceptar cargos de directivos en otras personRs que no 

so� de la familia del presidente, la malversión de los 

fondos por parte del tesorero, la manipulación JJO) i tinuf'

ra en fpoc8s de elecciones, itc • 
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t,nte é.sta problemática existente. en la Junta de Acción 

Comunal de Salamina como organismo de base, el trabaja

dor social interviene desde la simple obse�vaci6n hacia 

sus pe.sos más estructura.dos que parten de procedimien

tos, de reparos, reflexión, consideración. Para captar 

aouellos aspectos significativos de la realidad social 

que se hocen evidentes en el funcionamiento de la Junta 

de Acción Comunal de �alamina �ue como la mayoría de los 

programas oficiales surgen en el seno de un estado capi'.'"' 

talista dependiente y con atrasos en el sector agrario. 

El Trabajador Social puede trabajar mediante J.a rees

tructuración de la organivaci6n como proceso comunitario 

que surja de la voluntad de los grupos, mediante la capa

citac16n de sus lideres, para que ellos decidan dirigir 

los destinos de la Junta mediante un verdndenro trabajo 

con eficiencia en el mejoramiento de 18 comunid 2.d. 

Para que se dé la participación de sus miembros es nece

sario llevRrlo a un proceso educativo y organi7ativo, 

mediante la asesoría que es otra función del Trabajador 

Social a ue permite impartir, guiar, acense jar, trindf!r 

ilustraciones a los grupos, comunidadeR e individuos 

que lo requieran en un momento determinado. 



Rav6n por la cual el grupo de investigación presenta co

mo propuesta el siguiente plan de trabajo. 
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1 V. CAPITULO 

PROPUESTA DlEL TRABAJADOR SOCIAL 

4.1. PLAN DE TRABAJO. 

1. 1. 1. JUS:HFIC.ACION. 

El presente plan ha sido e]ahorado con base a las nece

sidades o problemas que presenta la comunidad campesina 

del municipio de Sal��ino desde la visi6n y el aporte 

que puede hacer el profe�ional de Trabajo Social en éste 

campo de acci6n . 

Después de sistemati?ar los datos a partir de 1� inter

pretaci6n de la realidad y de ésta manera lograr los ob

jetivos propuestos. 

El plan consta de dos proyectos a saber: 

El primer proyecto persigue la creaci6n de una cooperRt� 

va de prodncci6n para que los campesinos obtenF:,an un 

cambio en cuanto a la producci6n y un mejoramiento en 

su nivel de vi�a. 



El segundo proyecto es de frRn interés p�ra los miemlros 

de la comunidad, como es la reestructuraci6n de la junte 

de acci6n comunal, 18 cual actwümcn te se encUf�n t ra de-

sorgani7ada; a trav�s de 6sto, los mieml ros mantendran 

una constante interrelación, cohesión y disposición con 

t·:s p eramos C1 ue rnecl ia n te 1;1 real i 7é:l ci 6n de t�s te µl 2 n, se 

obtenga una ayuda efica7 y un tratamiento 8ctecu8dO p8r2 

los miembros de ln �omunidad. 

,¡. 1. 2. OBJETIVOS GEN ERALES. 

- Promover entre )os miembros de 18 /'r-;ocü)ci6n dP. lof;u::)-

r.i oi-; <J,.Hnpc�inon eJ e:-.; µí r i. tu de su pP.rr-tc; i 6n :i t rrwéo de l;• 

creaci6n de una cooperativa de producción, contrihuyendo 

a la ve7 a nuevas fuentes de ingresos par� el rlosarrol]o 

de su producción. 

- ';élpacitar e Jos rnier1br.on de Ja junto de . , 

8CClOn r'omunrl 

de Salamina sobr0 el cont0nido de la reG1Rment?ci6n ac-

tual de juntas comunrles para que sus mierntros � través 

de la capacitación logren una mayor interrelación entre 

el 1 os. 

- Da.r ;1 cunoeer J os .iJI'Ogr::1mas :1ctuaJ es dC' dec-;:1 !Tollo co-

rr,unitr,:rio nu� el ror-ierno brinda 2. las �u,,t�s C'(W1,1n0le:=; 

¡;nrr, r,ue sus miembros presentErn pL=1nes de tr<1b:-..io l':ílCDmi-

nado e imyuls2r el desarrollo co�unitario en s�1��in2. 



4.2. PROGRAMA DE EDUCACION. 

4. 2.1. PROYECTO 01. 

CREACION DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION. 

4.2.1.1. JUSTIJí'ICACION. 

Se considera necesario la cregci6n de una cooperativa de 

producci6n como un?. alternativa tendiente a disminuir l;:, 

incidencia de la probl emátiCE·· que afecta actunl11ente al 

cwupesino snlaminero. A través de ésta coopera ti va ést?s 

personas van a tener la oportunid8d de vender sus produc

tos a cuen precio y comprar insumos agrícol2s f1 bajo cos

to permitiendo isto mejorar tanto la producción como su 

medio de subsistencia. 

4. 2.1. 2. ObJBTIVO� ESl'.F:CIFICOS.

- Motivar al campeAino Ealaminero. para que se hagan so r �

cios af.iliedoe a la coo¡ier1.1tiva de produc!1;J 6n y dA �nti:i 

manera loeren mejor8r las condiciones de su producci6n. 

- Movilivar a los miembros de la Asociaci6n Municipal de

Usuarios Campesinos hacia la organi?ación y conformaci6n 

de la cooperativa para qu� así realicen las actividades 

correspondientes para su creaci6n. 

4.2.1.3. ACTIVIDADES. 

- Motivar y movili7ar a los crunpesinos de la cornunidad

para que Re h�gan socios de·Ja cooperritivr1. 
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-Coordinaci6n de la organi7ación de la cooperativa con

los miembros de la comunidad campesina de Salamina. 

- Control en el desarrollo de la inscripci6n para la cre

ación de la cooperativa. 

- Organi7ar un grupo de campesinos que presten su cola

horaci6n en la re8li�aci6n de la cooperativa. 

4.2.1.4. RECURSOS. 

-HUMANOS: Mí'embros ge la comunidad.

TrabajadorRs Sociales. 

- MATERIALE�; Libros, papel, lápi7, etc.

- INSTITUCION.fi.LES: Cusa campesina, Financiacoop, IDEMA.

- FINANCIBROB: Recursos con que cuentan los miembros de

la Asoclaci6n Municiyal de llouc,rios Campesinos. 

4.2.1. 5. TIEMPO.

Un mes distribuido equitativamente en una semana para ca

da actividad a reali7ar. 

4.2.1.6. RE3PONSAbLES. 

TrabajadoraG Sociales. 

Miembros de la comunidad de Salami na (Magdc1l ena). 
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4.2.2. PROYBCTO 02. 

RESTHUCTURACION ])E LA ACCION cc..,r;;UNAL. 

4.2.2.1. JUSTIFICAUION. 

Teniendo en cuenta que entre las finalidades de la Junta 

de Acci6n Comunal tenemos: preparar civicarnente a los mi

embros de la junta para que participen en la direci6n de 

la comunidad y se vinculen activamente al proceso demo

crático de organi7aci6n del Estado y el cumplimiento de 

los fines esenciales de ésta, consideramos necesario ca

pacita, orientar y asesorar a los miembros de la acción 

comunal de salamina para que puedan hacer uso de los re

cursos disponibles con que cuenta esta organizaci6n por 

parte del Gobierno y puedan solicitar al Gobierno Nacio3'.-· 

n;ü lR reparación de la vias carreteables, las cuales se 

encuentran olvidadas por �a Asociaci6n de Mejoras Públi� 

cas del Magd�lena. 

Tambien solicitar a través de la acci6n comunal la capa

citaci6n para el c�rnpesinado y su familia en los progra

mas de autoconstruci6n, micro-empresas. 

4.2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Capacitar a los miembros de la junta de ucci6n comunal

.nfnre la resolución número 00155 para que en ba.se a los 

�ci-ocimientos dé dicha legislaci6n puedan restructurMr 

ln junta. 
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- llevar al individuo h.=icia una v::üori 7aci6n de los orga

ni?aciónes de base y la importancia de éstas en el desa

rrollo <le la comunidHd. 

4.2.2.3. ACTIVIDADES. 

• Motivar a los miembros de la comunidad que no han teni

do la oportunidad de pertenecer a la acci6n comunal para 

que se integren a ella. 

- Inscribir al personal aue quiera integrarse a la accicn

comunal. 

- Reuniones con los miembros inscritos para la conforma

ci6n de ésta. 

- Concienti7ar al pP.rsonal oue integra la junta directi�

de la respons2bilidad que tiene ésta. 

4.2.2.4. RECURSOS. 

- HUMANOS: Miembros de la comunidad.

Trabajadoras Sociales. 

Miembros de la Asociaci6n de las Juntas Comu

nales del Departamento del Nagdalena. 

Promotor. 
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• MATERIALES: Libros, papel, lápiz, etc.

-INSTITUCIONALES: Sede de la Junta de Acci6n Comunal de

Salamina Magdalena. 

- FINANCIEROS: Recursos con que cuenta la Acci6n Comun�

4.2.2.5. TIEMPO. 

Un mes distribuido equitativamente en una semana para ca

da actividad a reali?ar. 

4.2.2.6. RESPONSABLES. 

11rabajadoras Socia.les. 

Miembros de la comunidad de Salamina (Magdalena). 
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CONCLUSIONES. 

Después de haber reali7ado nuestr& investigaci6n, tan

to en sus aspectos teóricos como t,cnicos, entamos en 

condiciones de afirmar nue el campesin;1do de Salarnina 

(Magdalena), se ve sensiblemente afectado por diversos 

problemas de índole estructural e institucional que des

tac8mos a continuac16n: 

- Las políticas, programas e instituciones 8�rícolas es

tatales no prestan actualmente una verdadera y consis

tente asistencia al campesinado de Salamina (Maedalena), 

por cuanto ha desviado su centro de atenci6n inicial pa

ra convertirse en unas instituciones crediticias que han 

conducido al endeudamiento del campesino y 1 a el istorsi 6n 

de las estrategias iniciales. 

- Existen protuberantes deficiencias en lo nue se refie

re a medios de consumo colectivo lo riue se produce en b2-

jos niveles de bienestar social de la pobl�ci6n en los 

rubros decisivos para la producci6n sociRl. El "bnnctono 

de la provind� Colornbic.1na está r.eJ2cion0dP. estrict0mcnte 



en el subdesarrollo infraestructural relativo de ésta 

7ona. 

- Existe un fuerte acento 1nigratorio de les person8s de

r;rupos de j6venes que .se lan7an a J.as capit::iles departA.

mentales o al exterior para superar las precarias condi

cionen Ho�io-econ6mlca de li 70n�, tal ro7Ón implic8 �ue 

los ;1r,rlcultore:=; :�eun de grupos mr\<htros lo que constitu

Y� un� a18rm�nte reaJidad. 

- Ln solución propuesta a trav�s de la cooperativa de

producción, ofrecen medios y permiten a los C8mpesinos y 

su familia complementar sus ingresos reales, destinados 

al financiamiento de la producci6n. Los asoci3dos a la 

cooperativa de producción estar�n alerta a las necesida

des de sus afilia.dos, en cuanto asuntos económicos y so

ciales generando servicios a lR vida cotidian� de sus s� 

cios. 

- La intervención del Trabajador Social en la comunidc1d

de GaJ n.mina tuvo una aceptación por parte del c'f1mper,ina

do y dem?s se�tor8s deGvoseidoG, debido n que es el pro

fesional aui�n comprende escucha e interviene An la pro

blem6tica aue afecta socialmente al individuo y su comu

nidad. 
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- La labor del Trabajador Social en la Asociación de

�ampesinos de Salamina y lR junta de acción comunal a 

pe8ar. de ser desconocida al inicio de nuestra interven

ci 6n, 1 o¡ o ró fin;:il i 7Rr con conocimientos por parte de 1 os

inteerantes de ésta::, organi 7a.ciones sobre eJ profesiomü

de Trab8jo Social quienes vieron la necesidad de organi

?&r y reestructurar la junta de acción comunal con miras

de Joarar la unificnci6n como fuer7a activa entre usua

rio:; y miembros cornunéiles, parél obtener así un tienest8r

sociali7ado media!ite la pre::;i6n de éstas organiniciones

Ante las instituciones del EstRdo.
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- Ln2. revit.<'!li:--/�.ci6n dP. tocí8:-i .i:-.s ,5roE.·nE:s en el Institu

to ".;o] on.,bié,nu ele í�cform,_, Ar:r;;.r.ü, ( ElCGR./l.) nue sivue si en

d o r-l un to d \:' r P fer en e L ;.:• p n r t? 1 u s e d 11 JJ e� i nos .v sor y e e 1 

cua.l se _¡,Juedc; !'rnscitíH' nUE::V2f.: exfiectr·tiv,,s de r;ómbio. 

- J·:o otflté.1nte r:c h,·cen fuerte:; cr:íti c:i:· :1 1 u8 provrmn,;s,

po]ftic:.�.t; l; i:i:;liLUt:jone:J f::_;l.:·t,-dr::;, Cf'l�t.:iítO;; nue Jos CFt!ll

_µeninos j11f:tii'i:..:�L"lt:s y ]G,-jt:u:-;, :;.; 1-JU�rit::'1 t:nc:,U7,ir [úir: 

nuc é'.Jtos e:d.,j.,n d,J eu1:i,:rnu un:: c!cfir1.ición d1" mr:t<,.s u 

obj1::tivo::; cürie.r.t·io:; dí� p:,cU1 d1' ,)i;t;-. j,,�·i.iLu(·i<>n. 

- Pr,Jpue,n .. n' ;'l;c;j ,,ne::; ,ill1, ¡.1roµicit:n lc: r<�tc.:n,l ó�, cH.l Cé':H-

111:-':.;intJ j<�Vl't1, 111e(1 i: :ilv L dlvt:c:i!'j c;:cir�r. dt: (1
1
,nr·i unirl;-;-

1�-1 PCÍ'.l!i., nt,; ric'l ; ¡:,·., i.1:.1,1.:tri;d v:1y-; fl!'C;pir.:L:r r11J(•V,!S 

vÍ;::13 de j(':;; r1·0)) 'J. 

·: ue: J;: c;o:!iJr i.;,-.. ·1 r·,·1,1
1
,C:. ir:,, , 1 r: ��-1�. :j r.¡, �: i: ,. ;. :;is tic nrlc

e ]o:; <;1,.r�<_J:· cJ:. ,.1L:-L,:ti�,;:_ici6n i,,,r-:, 1 1 1u. E-n '.,;,•·\,,_ :;::ilu-

cionen eJ JJ r·or.l t:fl1éi d ¡e_J. ,;naJ í'é' b8tj �;rnu f-Jn el n lit:; se enc:uen-
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U K I V E R S I D A D S I M O N B O L I V P. It. 

1''ACU11'AD DE 'rRABAJO SüCIAL. 

Encul�:c;tr, sucio-económica en la comunidad· de Sal8mina ( Ma-

gdalena). 

1- UN[DAD 1i'AMILIAR.

11- Di stri buci 6n de la unidad f amilinr.

e <J 
10 - 19

20 - 29

30 39 

40 - 49

50 - J9

60 y más. 

2- EDUCACION.

Hombres 

2.1. Grado de escolaridad. 

Mujeres. 

Primar la Secundaria Técnica -
------- -----

Vocaci anal 
------

Especial i z.ada. 

2.2. C6mo clasifica la educaci6n en la comunidad: 

Buena 
-----

Mala '-----

Regular 
-----

2.3. Cómo desearía que fuera la educaci6n.�--�----�-

3. SALUD.

3.1. Tipos de enfermedades más frecuentes. 

Reciben atenci6n médica 
---

" drogas 
----

vacunas ___ _ 

otros 
----

3.2. C6mo clQsifica los servicios de salud. 

Buenos 
----

Regular 
-----



f·:é los 
------

7 .  ---. • 

4 VI VI ::;1·lDP .• 

4 • 1 • Con el i (' l. o ne s d t: J ;:1 v i v i e: n d 2. • 

liuen, 
-----

Regul8T== 
-----

í�al a 
-------

5. S�RVICJOS PUBLICO�.

Lu7 /,f', U;, A 1 C,:ntn r-i 1 ·1 ;,do 
----- ---- ------

vimcntnción 'l'cléf,>n() Cnrreter� 
--------- ------

6. EeONOMIA.

6.1. En �elaci6n a la tierra: 

Pro pié: __ _____ P. rrend 8d,._; _____ Otros ___ Cua 1 es 

6.2. Tipo de Ocupaciór1 del JJ0111bre;. 

Hortalin1 
------

Comercio 

Gobierno 
-----

Religio�os ____ _ 

Fnstor·eo 

6.3. Tipo r\c Ocupación de lé:1 Mujer·. 

Oficios Dom6sticos 
------

Otros Cuales 
------- ---------------� 

7. RELI'.:ION.

Catolico
------

Ev8ngélics Otre 
-----

Cual 
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